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Resumen

En los últimos años el emprendimiento social se ha constituido en una de las áreas
más innovadoras de acción sobre las implicaciones sociales de la actividad econó-
mica. Se trata de iniciativas emprendedoras que junto a la creación de riqueza y
empleo plantean deliberadamente la producción de un beneficio para la sociedad.

La Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA –Universi-
dad Nacional de Catamarca-, tiene un ámbito de influencia territorial caracteriza-
do por una débil economía regional que presenta profundos problemas estructura-
les. En tal sentido, se advierte que la principal fuente de trabajo la constituyen las
administraciones públicas nacionales, provinciales o municipales, con escaso
desarrollo empresario. 

En la búsqueda de un desarrollo sostenible de la región, se consideró importante
construir espacios de innovación social para la creación de empleos, implementán-
dose diversos programas y proyectos desde esta institución. 

Así, el objetivo de este trabajo es compartir nuestra experiencia de capacitación,
asesoramiento y asistencia técnica desarrollada en tres (3) ejes: Fomento de la cul-
tura emprendedora, la Gestión del Emprendimiento y Consolidación de emprendi-
mientos. 

Internet, con la creación sitios web, redes sociales y toda la potencialidad de las
nuevas tecnologías constituyeron los recursos fundamentales en la creación, forta-
lecimiento y éxito de muchos Entrepenuers Social, permitiendo inicialmente a tra-
vés de las herramientas desarrolladas, el intercambio de ideas, proyectos, expe-
riencias y conocimientos para posteriormente constituir una verdadera red de
emprendedores sociales en pos del desarrollo local sostenible y la innovación
social. 

Palabras claves: desarrollo local, emprendedores, emprendimientos.

Abstract

In recent years social entrepreneurship has become one of the most dynamic areas
of the social implications of economic activities. Entrepreneurial initiatives along
with both wealth and job creation pose clearly a benefit for society.

The Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la UNCA –National
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University of Catamarca- is located in a region characterized by a weak economy
and deep-rooted structural problems. In this regard, national, state and local
administrative agencies are the primary source of employment, and poor business
development prevails. 

Bearing in mind the sustainable regional development, it was important the imple-
mentation of programs and projects supported by the University. Hence the pur-
pose of this document is to share knowledge on training and expert advice around
three (3) dimensions: Promotion of entrepreneurial culture, Management, and
Establishment of small enterprises.

Internet, new social networking websites, and the potential of new technologies are
the major resource for the creation, strengthening and success of most social entre-
preneurs, as they share ideas, projects, experience, and knowledge with the ulti-
mate goal of promoting a network for social entrepreneurs. 

Keywords: local development, entrepreneurs, small busnisses development.

1. Introducción

Durante más de 10 años la Facultad de Ciencias Económicas y de Administra-
ción ha participado o intervenido en diversas formas para el desarrollo de la
región, si bien desde un punto de vista revisionista. Para que esa intervención fuera
eficiente siempre se ha realizado un autoanálisis de las actividades, del contexto y
de los nuevos paradigmas, buscando en todo momento encontrar una solución a
los problemas de la región. Algunas veces, solamente, en función de análisis y
recomendaciones dado que algunas decisiones no estuvieron en nuestras manos,
tal es el caso de incubadora de empresas que en la UNCa está bajo responsabilidad
de otras áreas.

El presente trabajo constituye un primer documento de trabajo sobre la convenien-
cia de establecer un modelo de emprendimiento e inclusión social para cada una de
las regiones de la provincia de Catamarca, o se continuará utilizando las mejores prác-
ticas (benchmarking) de otras regiones sin tener en cuenta las posibilidades, potencia-
lidades, la identidad para cada una de las regiones. Esta afirmación proviene de obser-
var que las políticas y programas de formación realizados no producen los efectos
deseados en la creación de empresas y que, en alguna forma, agravan los problemas
actuales de desequilibrio económico y social (altas tasas de desempleo, precariedad
en el empleo, pobre calidad educativa, baja capacidad de emprendimiento, migración
a las ciudades, abandono de zonas rurales, etc.).
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Por lo cual en esta exposición solo presentaremos lo que se realizó y cómo la
estrategia de intervención de la Facultad en la formación ha estado dirigida a una
dirección de un desarrollo inclusivo adaptada a la realidad de la provincia, acom-
pañando también y utilizando en lo posible las intervenciones que se transmiten
desde el poder nacional a través de sus programas.

El diseño conceptual de un emprendimiento para el desarrollo regional sugie-
re una base conceptual lo suficientemente vital, comprometida y coherente que le
permita avanzar más allá de los enfoques instrumentalistas, en los que se basan
las acciones y los programas relacionados con el emprendimiento, en particular
el emprendimiento empresarial y/o la empresarialidad,1 que se vienen ejecutan-
do, caracterizados por importantes temas de nivel operativo y economicista como
la capacitación técnico-administrativa, la asesoría técnica, la financiación, la dis-
posición hacia la competitividad, la mentalidad empresarial con notable predomi-
nio del beneficio y la reproducción tecnoempresarial a través de importantes ins-
tancias como las incubadoras de empresas.  

Por lo tanto, el diseño conceptual implica el desafío de redefinir y conceptualizar
el fenómeno de lo que representa el emprendimiento y entendiendo que el empren-
dimiento no es una simple estructura empresarial, sino en una organización que
integran el ser humano-naturaleza en lo ambiental y en un contexto determinado
de reglas y valores e instituciones, para el desarrollo regional, reconociendo
su complejidad que supera el arraigado pensamiento mecanicista.  

2. Conceptos de los términos “desarrollo inclusivo, innovación,
emprendimiento”

a) La noción de “Desarrollo inclusivo”: Muchos autores han abordado la
noción de desarrollo inclusivo. Conceição, Gibson, Heitor y Sirilli, expresan:
un proceso de desarrollo que logra que su estructura y dinámica productiva se
articule con la sociedad a través de una mayor participación, integración y
cohesión social para todos los ciudadanos de cualquier país (Conceição, Gib-
son, Heitor y Sirilli 2001). Chatterjee asigna el desarrollo inclusivo como un
proceso de desarrollo que genera amplio participación y específicamente redu-
ce la pobreza y las exclusiones sociales (Chatterjee 2005).2

1 Porras Jiménez, Jaime Augusto, DISEÑO CONCEPTUAL DE EMPRENDIMIENTO EMPRESA-
RIAL, Tesis. Universidad de Colombia, leído Julio2012,www.bdigital.unal.edu.co/1015/.../jaimeaugusto-
porrasjimenez.2006...
2 Shulin Gu, Implication of inclusive develempment and innovation system., Universtiy of Zheijang China,
http://umconference.um.edu.my/upload/43-1/papers/190%20ShulinGu_XiaoboWu_ZuhuiHuang.pdf
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Kanbur y Rauniyar distinguen que desarrollo inclusivo se refiere a la mejora
de la distribución de bienestar a lo largo de las dimensiones de ingreso, salud y
educación al mismo tiempo que mejora el logro promedio de empoderamiento.
(Kanbur y Rauniyar 2009).

b) Innovación social:3 Se define como la satisfacción de las necesidades huma-
nas alineadas a través de las transformaciones de las relaciones sociales y
amplias así la lectura económica del papel de las innovaciones en el desarrollo
para abarcar una transformación social más comprensiva con las relaciones y
practicas humanas. (Moulaert y Nussbaumer 2008). El término innovación
social se refiere a un proceso de creación, imposición y difusión de nuevas
prácticas sociales en áreas muy diferentes de la sociedad.

c) Emprendedores Sociales: Son individuos con soluciones innovadoras hacia
los problemas sociales que ejercen mayor presión en la sociedad.4 Son ambi-
ciosos y persistentes enfocándose sobre los mayores problemas sociales y ofre-
ciendo nuevas ideas para un cambio a gran escala. Son visionarios y realistas,
a la vez preocupados por la implementación práctica de su visión en todo. “Un
emprendedor social es un agente de cambio de la sociedad: pionero de innova-
ciones que benefician a la humanidad”. 

3. Problemática de la Provincia 

Las micro, pequeñas y medianas empresas (PyMes, MIPYME) son actores
económicos relevantes ya que representan más del 90% del número de empresas
de la región. Su participación en distintas variables es muy heterogénea, siendo
importante en el empleo, bastante menor en la producción y muy pequeña en las
exportaciones. La mayor participación en el empleo que en la producción indica
bajos niveles relativos de productividad. 

Su pequeña participación en las exportaciones muestra su fuerte orientación al
mercado interno y su dependencia de la dinámica de la demanda interna. Aparte
tenemos que decir que la diferencia en el aspecto de la producción como en su
competitividad con otras áreas del país, con políticas nacionales de incentivar el
desarrollo que no responden a nuestra realidad. También observamos la baja insti-
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3 Juan M. Albertus Redes socio institucionales, estrategias de innovación y desarrollo territorial en
España,Universitat de Valencia, 28/11/2011 - 204 páginas
4 Banco Interamericano de Desarrollo ,Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales: Lecciones
Extraídas de Empresas y Organizaciones de la Sociedad Civil en Iberoamerica, IDB, 2006 - 351 pági-
nas
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tucionalidad en las diversas unidades municipales. La provincia de Catamarca en
síntesis presenta las siguientes problemáticas:

Indudablemente desde diversos sectores se han buscado soluciones, desde la
UNCa conjuntamente con el Gobierno y la sociedad se han instrumentado diversas
acciones siendo la más importante la confección de un Plan Estratégico consen-
suado. Pero como se ha podido demostrar la ineficacia de los programas guberna-
mentales en unos casos, en otros los mismos no han podido ser aplicado correcta-
mente por diversas razones, especialmente, lo concerniente al sector social, siendo
necesario también un replanteo de las estrategias de desarrollo a implementar en la
provincia y en la región. Es indudable que se debe definir un modelo de desarrollo
inclusivo con la efectiva participación de todos los sectores. 

4. Algunas consideraciones en cuanto a los paradigmas

a. Emprendimiento, enfoques.

El emprendimiento en la actualidad tiene una importancia vital para el desarro-
llo socioeconómico de una región, de una provincia de un país, toda vez que son
las personas quienes desarrollan el espíritu emprendedor a través de la generación
de nuevos negocios y el crecimiento de unidades empresariales con impacto en la
sociedad en la que viven.
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Cuadro Nº 1- Enfoques del emprendedurismo y autores 

Hemos considerado en nuestras investigaciones y trabajos que los emprende-
dores deben poseer una idea innovadora que produzca un cambio social signiti-
ficativo y visión emprendedora al concretar el proyecto, pero ese cambio debe
ser sistemático, y sostenible en el espacio físico donde están insertos.

b. Paradigmas sobre el desarrollo local, endógeno e inclusivo

Según la opinión de la CEPAL, Alburqueque (2001)5: 

El desarrollo económico depende esencialmente de la capacidad para
introducir innovaciones al interior de la base productiva y tejido empresa-
rial de un territorio. Tradicionalmente se ha tendido a simplificar esta con-
statación del funcionamiento de la economía real y se ha reducido el con-
cepto al señalar que el desarrollo económico depende de la inversión de

La innovaCión soCiaL y eL DesaRRoLLo LoCaL

Énfasis

Aspectos personales.
Respuestas en el “quién” 
y el “por qué”�  

Respuestas en el “qué�”:
-Gatilladores / motivadores:
-Por atracció�n y por deses-
peració�n
-Fuerza de equilibrio /
desequilibrio • Institucional

Respuesta en el “có�mo”.
Centrado en el proceso:
• El “evento empresarial”
• Redes
• Oportunidades, factores
de contexto y diná�micas de
las regiones

Algunos Autores

McClelland 
Gilder 
Baumol 
Jennings

Amit Mueller
Escuelas de Schumpeter y
Austrica - Menger
Escuela Austriaca
Geroski, Rees, Shah,
Coase, Williamson 

Shapero, Gibb, Ritchie. 

Johannisson

GEM

Enfoque

Ciencias Humanas

Economicista

Gestión y Organización

5 Fuente: Francisco Alburquerque, El Enfoque del Desarrollo Local, OIT, Series Desarrollo Económi-
co y Empleabilidad. Buenos Aires, Octubre 2004.
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recursos financieros. Sin embargo, la disponibilidad de los mismos no es
suficiente por sí sola, ya que pueden dirigirse hacia aplicaciones de carácter
improductivo o especulativo, sin asegurar la inversión productiva real,
públicos o privados. La introducción de innovaciones no depende ni del
tamaño de las empresas ni de la financiación dedicada a la ciencia y tecno-
logía básicas. Para que las innovaciones se produzcan es necesario que los
usuarios de las mismas, esto es, los agentes productivos y empresariales, se
involucren en la adaptación y utilización de los resultados de las activida-
des de investigación y desarrollo para la innovación (I+D+i) en los diferen-
tes procesos productivos concretos. De ahí la importancia, cada vez mayor,
de los sistemas territoriales de innovación. 

Por otra parte Katz y Coriat explican este fenómeno de emprendimiento y
desarrollo como6 Camagni (1991) y Storper (1991) asumen que las tendencias
hacia lo local y hacia lo global son mutuamente reforzantes promoviendo las “net-
works”.  Complementariamente, Amin y Robins (1991) agregan que las economí-
as regionales y locales sólo pueden ser concebidas como un tejido dentro de una
red económica global, dado que se vive una pérdida de autonomía de las ciudades
y regiones en manos de los actores económicos mundiales. En cualquier caso, la
irrupción de lo “global” condiciona y transforma la evolución de los sistemas
“locales” y “regionales”.

6 LEDESMA M.R. Y PRENOL M.I. (2003) Un futuro para el emprededurismo. Instituto de Adminis-
tración. Facultad de Ciencias Económicos y de Administración. UNCA.
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Cuadro Nº 2 - Visiones del Desarrollo Local

Fuente: Aguirre, Franciso Gelomo, Desarrollo Local en contextos metropolitanos,
Polis (en línea) 2009. 

La innovaCión soCiaL y eL DesaRRoLLo LoCaL

Visiones del Desarrollo Local

El desarrollo local como parti-
cipación

La visión neoliberal

Como municipalismo

Como desarrollo económico
local

Como ordenamiento territorial

Como formas de análisis social

Con una visión participacionis-
ta. Esto todo aquel proceso don-
de participan los actores del
territorio determinado

Todo es posible desde el territo-
rio. Impulsada por los organis-
mos multilaterales de Crédito
(Ej. Banco Mundial)
Están teñidos de una lógica de
desarticulación del Estado
Nacional
Su estrategia es el debilitamien-
to del Estado Central.

Fortalecer al Municipio, en su
rol de actor de desarrollo y no
como mero prestador de servi-
cios.
Si hay un buen Municipio habrá
desarrollo.

Es la visión del desarrollo local
exclusivamente en su dimen-
sión económica.
Propicia ante todo el desarrollo
de las PyMes.

Tiene su raíz en la cooperación
europea.
Es una visión reciente con raíz
en la cooperación europea. Su
instrumento son los proyectos
OT.
El supuesto es que el territorio
no está ordenado y sin ello no
puede haber general desarrollo.

Es una visión más neutra que
ve DL como un elemento de
análisis, más que como un ins-
trumento de cambio social.
Usa los SIG con un carácter
más descriptivo.
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Como expresáramos anteriormente el fracaso de las políticas o la poca eficacia
de los programas gubernamentales de gran envergadura han demostrado su inapti-
tud de disminuir o detener importantes problemas sociales, y con la circunstancia
al aumento del número de personas que sienten la necesidad de proponer iniciati-
vas para paliarlos, ha propiciado un creciente interés por el emprendimiento social.
Este es un término acuñado en los años ochenta cuya definición sigue generando
debate, donde al emprendedor social como un tipo particular de emprendedor cuyo
objetivo -único, principal o simplemente secundario- es generar valor social. 

Cuadro Nº 3: Desarrollo Local: de Matrices Tradicionales a Innovadoras con Res-
ponsabilidad Social 

Las líneas de investigación más recientes en este campo señalan la necesidad
de desplazar el foco de  atención desde la figura del emprendedor (sus caracterís-
ticas personales, habilidades, etc.) y los frutos de su iniciativa, hacia el proceso de
generación de valor social y el funcionamiento interno de la empresa social. Asi-
mismo, en este orden de ideas respecto a innovación se hace necesaria la defini-
ción de un Sistema regional de innovación, para corroborar la necesidad de esta-
blecer un modelo de desarrollo local inclusivo. En cuanto a la diversidad de ideas
en cuanto a orientaciones y a la significación de este nuevo modelo de desarrollo,
podemos decir, que este tema ha permanecido en el tapete como uno de los temas
principales de organismos internaciones tales como del Banco Mundial, el Fondo
Monetario así como el Banco de Desarrollo de Asia , sustentado teóricamente por
aportes; sin embargo, el más extenso e importante proviene de Sen con su teoría

Desarrollo polarizado (visión 
funcional)

Crecimiento cuantitativo. 
Grandes Proyectos

Redistribución y movilidad del
capital y el trabajo

Gestión centralizada

Estado central. 
Grandes empresas

Desarrollo difuso 
(visión territorial)

Innovación, calidad y flexibilidad:
Numerosos proyectos

Movilización del potencial endó-
geno. Utilización recursos locales
y externos.
                                                       
Gestión local del desarrollo
Organizaciones Intermedias
                                                       
Administraciones públicas territo-
riales. Estado central, PyMes, etc.

Estrategia        

Objetivos

Mecanismos

Organización

Agentes 
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sobre una economía constructiva de bienestar tomando la terminología utilizada
por el autor (Sen 1998). La contribución de la teoría de Sen ha sido crucial ya que
su trabajo puso al ser humano como el fin del desarrollo y del crecimiento, el cual
es importante para regiones como nuestra provincia, porque las políticas estuvie-
ron basadas solamente en el beneficio resultante y en la acumulación de capital. 

Podemos tomar como definición del Desarrollo Local Inclusivo como la capa-
cidad de llevar adelante un proyecto que considere las potencialidades territo-
riales (sociales, naturales, técnicas, económicas, institucionales, culturales) de
manera sustentable. Porque ello significa pensar desde abajo teniendo en
cuenta los recursos que se manejan y cuales no, y así pensar en función de los
actores y las potencialidades existentes para promover las actividades socio-
productivas. 

5. Experiencia de la FCEYA UNCA

La Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad
Nacional de Catamarca (FCEYA – UNCA) desde el año 1992 participa en la eje-
cución de diversos proyectos de investigación y transferencia de conocimientos y
experiencias a sectores productivos, administración publica, estudiantes y profe-
sionales de la Provincia de Catamarca en las temáticas de emprendimiento, inno-
vación e inclusión social a fin de poder revertir la situación estructural de desem-
pleo y pobreza. 

Nuestro modelo de intervención universitaria se formuló, entre otros, en base a
los diferentes paradigmas establecidos por políticas nacionales y provinciales
sobre emprendimiento e innovación en el tiempo desde 1992, basados en conteni-
dos y elementos foráneos, técnicos administrativos, dispersos que no generan
identidad, interdependencia con el medio en el cual están insertos, sin una clara
estrategia regional y basadas en modelos teóricos que no responden a la realidad
del medio.

La innovaCión soCiaL y eL DesaRRoLLo LoCaL
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Figura Nº 1

Modelo de Intervención FCEYA UNCA 7

Así, entre los principales proyectos podemos mencionar los siguientes:

• Campus virtual Propymes: Plataforma Virtual de Capacitación y asistencia
técnica. Ecuación a distancia que permite capacitar a personas e instituciones
del interior de la Provincia. 

• Campus virtual de las Diplomaturas y cursos.

• Proyecto PIDOs, Redes de Aprendizaje con Escuelas Nivel Medio: Redes
entre docentes universitarios y del nivel medio con estudiantes secundarios.

• Mejoramiento de la gestión de las PYMES Provinciales por incorporación de
Tecnologías Productivas: para crear o fortalecer los vínculos entre la comuni-
dad y el sector público. 

• Servicios a Terceros: Se coordinan las necesidades de la sociedad con las
líneas de investigación de la FACEYA de la UNCA.

• Asesoramiento a diversas instituciones en diversas temáticas tales como presen-
tación de proyectos, preparación de su personal administrativo y gerencial, etc.

• Creación del Centro de Políticas Publicas.

• Creación del Centro de Desarrollo Social sostenible.

• Creación de diplomaturas de Gestión y EmprendImiento, Emprendimiento
Productivo e Innovación.

• Propuesta de formación de emprendedores sociales.

7 Anexo I de Resolución de Creación de la carrera en FACEyA. 
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• Proyecto Desarrollo sostenible y ambiental (Por la instalación de grandes
mineras y olivícolas – Definición de Indicadores).

• Desde hace 26 años se realizan voluntariados y becas de trabajo en empresas
y administración pública.

• Cambios en la currícula de la facultad basada en la solidariadas y voluntariados.

Respecto a las estrategias que cuentan con páginas Web podemos mencionar:

Desde la implementación de los mismos hasta la actualidad se han obtenido
importantes logros y los resultados que, a modo general, han sido satisfactorios
con avances significativos en lo referente a transferencia y construcción de cono-
cimientos, como puede observarse en el cuadro anexo, se consiguieron mediante
investigaciones de evaluación, a fin de direccionar la intervención (tales como
Evaluación de la enseñanza del emprendimiento (2005) o la propuesta del Plan de
formación de emprendedores sociales conjuntamente con carreras de asistentes
sociales (2008), etc.).

Cabe señalar que, entre los principales logros, podemos mencionar la creación
de una plataforma virtual de capacitación y asistencia técnica (PrOPyYMES) y la
implementación de oferta académica en temática relacionada al Desarrollo Regio-
nal (Diplomaturas en Proyectos Productivos, Proyectos Sociales y Desarrollo
Local). No obstante estos logros, la tarea no ha resultado sencilla por cuanto nos
encontramos con muchas dificultades para concretar los resultados proyectados.

Desde la perspectiva de políticas regionales, el desarrollo económico sólo des-
pega en aquellos territorios que tienen un sistema institucional evolucionado y
complejo, donde existen redes densas de relaciones entre empresas, instituciones
de formación e investigación, asociaciones de empresarios y gobiernos locales que
permiten utilizar adecuadamente los recursos disponibles. A tal fin se propuso la
formación de Centros de Vinculacion Regional en base a la institucionalidad.

La innovaCión soCiaL y eL DesaRRoLLo LoCaL
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Etapas

Fomento de
la Cultura
Emprende-
dora

Gestión del
Emprendi-
miento

Objetivos
Estratégicos

Fortaleci-
miento de la
Cultura

Estrategias
de acompa-
ñamiento
empresario

Acciones

-Cursos
emprendedo-
res convenio
c y sin
ADEC

(1999-2008).
-Cursos de
emprendedu-
rismo estu-
diantes y
docentes.
-Cursos de
Asociativi-
dad.

-Cursos para
determina-
dos sectores.
-Cursos de
Computa-
ción.

-Cursos con
Servicios
Sociales
(LIPA)

-Participa-
ción Activa
en Progra-
mas Nacio-
nales(ADEC
; CFI, INTA)

-Participa-
ción en dife-
rentes conve-
nios con ins-
tituciones
públicas o
privadas.

Trabajos en
Congresos

Empresas
Familiares –
Análisis
Catamarca
(2004).
Impacto y
evaluación
de los facto-
res críticos
en la compe-
titividad de
las PYMES
en Catamar-
ca (2004).
-Empresas
Familiares-
Sucesión y
superviven-
cia (2003).
Crisis,

Empresarios
y Conoci-
miento
(2002).
-Propuesta
de autoeva-
luación del
Programa de
Capacitación
de Empren-
dedores
(2006)

Capacitación
a empresa-
rios PYMES
y microem-
presarios.
Propuestas
de conteni-
dos. (2005).
El empren-
dedurismo
como factor
de socializa-
ción. (2007)
Impacto de 

Proyectos de
investigación 

Impacto de
PYMES de
Catamarca
ante la insta-
lación de
Macroem-
pre-

sas.(2001-
2005)

Impacto de
PYMES de
Catamarca
ante la Glo-
balización y
los cambios
estructurales.
(2006-2010).
Implantación
de un Mode-
lo de Gestión
de Calidad
en las Hoste-

rías 

Propuestas
de cambio

Cambios en
la estructura
organizativa
de la Facul-
tad CE y A
con la incor-
poración de
una área de
Emprended
(2007)

Creación del
Centro de
Políticas
Publicas
(2008)

Implementa-
ción de Cur-
sos a través
de Campus
Virtual

Proypymes
(2007)

Cursos o
carreras

implementa-
dos

Implementa-
ción de
MBA con-
juntamente
UNT

Implementa-
ción de

Diplomatu-
ras en

Emprendi-
miento pro-
ductivo e
innovación
Participación
en diploma-
tura en 
Turismo
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Accesibili-
dad fuentes
de financia-
miento

-Asesora-
miento a

diversas enti-
dades tanto
como capa-
citadores
como eva-
luadores.

-Cursos
sobre temáti-
ca y en espe-
cial sobre
fuentes de
financia-
miento para
entidades sin
fines de
lucro.
-Cursos

sobre evalua-
ción de pro-
yectos en
diversas ins-
tituciones y
administra-
ción publica
provincial, y
municipal.

la capacita-
ción dentro
de los SDE
en las

PYMES y
MicroPy-
Mes. (2005).
Oportunida-
des de Nego-
cios para el
Valle Central
de Catamar-
ca-Plan de
Negocios
para una

fábrica (clus-
ter) de aceite
de oliva con
gestión
ambiental
para el Valle
Central de
Catamarca.
(2008)

El uso de la
WEB 2.0
como herra-
mientas de
las PYMES
de Catamar-
ca (2011)

El Fideico-
miso como
herramienta
para las

PYMES.(20
08)

y Hostales
(PYMES) en
Ancasti y
Los Altos

-Fuentes de
Financia-
miento para
un Desarro-
llo Sustenta-
ble (2001)en

LIPA

Propuestas
de cambios
en la currí-
cula de las
carreras de
la Facultad.

Tecnicatura
en evalua-
ción de pro-
yectos.

Diplomatura
en Evalua-
ción de pro-
yectos
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Consolida-
ción de
Emprendi-
mientos

Formación
de Redes,
Unidades

Generación
de nuevos
modelos

-Conforma-
ción de redes
con otras
Universida-
des o institu-
ciones.
-Participa-
ción activa
en Centros
profesiona-

les.
-Convenios
con otras
universida-
des para dic-
tado de

carreras y/o
cursos.

-Conforma-
ción de redes
con otros
centros de
investiga-
ción. (LIPA)

Redes de
aprendizaje
de empren-
dedurismo
(Universi-
dad-Escuela)
(2007)

Las Micro y
pequeñas y
medianas
empresas
(MiPyMes,
PYMES) de
los Munici-
pios de Cata-
marca y el
medio
ambiente.
Considera-
ciones y
recomenda-
ciones.
(2009)

Hacia un
nuevo mode-
lo organizati-
vo Universi-
dad.-Socie-
dad. Empre-
sa. (2006).
El aporte de
la Universi-
dad al Desa-
rrollo Soste-
nible.(2009).
Evaluación
del desempe-
ño de muni-
cipios del
Oeste Cata-
marqueño a
través de
indicadores
de ges-

tión.(2008)
Promoción
de las

PYMES en
Catamarca.
Un estudio
comparativo
(2008)

Evaluación
de los planes
y políticas
publicas para
el de desa-
rrollo del
micro y

PYMES en
Catamarca.
(2002-2010).
Redes de
aprendizaje
una propues-
ta pedagógi-
ca para la

enseñanza de
emprendedu-
rismo en el
secundario
(2008-2010).
Modelo para
medir

impacto tec-
nológico en
la cultura
empresarial
de las
PYMES
(2010)

Emprende-
dores Socia-
les, ¿es un
nuevo para-
digma?
(2009)
Fortaleci-

miento de las
capacidades
de innova-
ción y ges-
tión para los
diferentes
actores del
desarrollo
sostenible.
(2005/2010)
La integra-
ción de una
cultura de
responsabili-

dad 

Especialista
en Evalua-
ción de Pro-
yectos con la
Universidad
de Chile

(2002-2008)

Economía
Social
Gestión
Municipal.
Vocación
Emprende-
dora
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Centros de
Vinculación
Regionales y
Municipales
como una
alternativa
de fortalecer
relación Uni-
versidad –
Sector Pro-
ductivo
(2010).

La Web 2.0 y
otras herra-
mientas de e-
learning
como estra-
tegia de

Capacitación
Caso de
FACEYA.
(2009).

Fomento del
emprendedu-
rismo. Pro-
puestas.
(2009)

E -empren-
dedorismo al
servicio de
la innovación
y el desarro-
llo local.

Caso: Facul-
tad de Cien-
cias Econó-
micas y de
Administra-
ción. (FACE-
yA) Cata-
marca.
(2009)

Social
empresaria 
y la posibili-
dad de desa-
rrollar 
negocios

inclusivos en
la provincia

de 
Catamarca
como mode-
lo de sosteni-
bilidad
(2009).
La gestión
del conoci-
miento con-
tribuye al
desarrollo
económico y
a la creación
de puestos
de trabajo.
(2009)

Propuesta de
formación y
capacitación
de empren-
dedores
sociales

Conforme a los nuevos paradigmas y en la búsqueda de paliar los problemas en
nuestra provincia y como parte de la comunidad, planteamos en el siguiente cuadro
el resumen de nuestras actividades en emprendimiento, innovación social confor-
me al proceso del emprendedurismo.
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6. Conclusiones

Como consecuencia de las transformaciones globales y estructurales y los pro-
cesos de cambio y reforma del Estado, van surgiendo nuevas fórmulas de acción
en regiones que adquieren perfiles y responsabilidades tradicionalmente concen-
tradas en la figura de los estados nacionales o provinciales. Así cobra fuerza el pro-
ceso de reinvención de lo local que marca que el cambio estructural, entre otros
factores, de la estimulación de la innovación y la capacidad emprendedora local y
regional, al tiempo que las políticas de los gobiernos centrales, descansan cada vez
más sobre la dinámica de las comunidades locales donde las autoridades públicas,
las empresas y la sociedad civil pueden establecer nuevos compromisos y seguir
políticas de adaptación flexibles a entornos cambiantes.

Ello plantea una demanda creciente de recursos humanos capacitados para lle-
var adelante funciones adecuadas a los nuevos desafíos a los que se enfrentan las
ciudades y regiones, procedente tanto de las administraciones públicas locales,
provinciales y también nacionales, como de las empresas e Instituciones económi-
cas de base territorial (cámaras empresarias, centros de empresas, etc.), que es pre-
ciso satisfacer con programas específicos de capacitación. En nuestro caso hemos
avanzado en las propuestas de investigación de Centros de Vinculación específicos
como nuevas propuestas de formación de Emprendedores Sociales como Diplo-
maturas de Desarrollo Local, de Emprendedurismo Productivo e innovación8,
entre muchas acciones. Todo ello basado en:

• Es insuficiente para la sociedad y, en especial, para nuestra región el propó-
sito reiterativo del Emprendimiento, expresado por los responsables y los pro-
motores basado en “crear la cultura del emprendimiento, empresarial y el
empresarismo” y “orientar a los emprendedores en el desarrollo de planes de
negocios exitosos”. 

• Las principales dificultades conforme a los estudios realizados son la actitud
de los emprendedores (desinterés, falta de conocimiento y miedo al riesgo),
falta de personal calificado y las dificultades relacionadas con las institucio-
nes, especialmente, las limitaciones de recursos y la falta de coordinación en
los programas. 

• En los cuestionamientos del Emprendimiento y entre quienes son los respon-
sables y promotores, se preocupan de temas como la microempresa vs. las
PYMES, el espíritu y la cultura empresarial, el proceso de creación de empre-
sas, la capacitación técnico-administrativa, la asesoría empresarial, la financia-
ción a empresas nuevas y en funcionamiento, el microcrédito, la competitivi-
dad, las muestras y ferias empresariales, y, los planes de negocio; pero induda-
blemente no se vislumbra una contextualización con el ambiente y con el
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entorno regional al que pertenecen, desconociendo que conforme a los tiempos
actuales los cambios se producen continuamente, y que vivimos en un mundo
cambiante donde el caos es lo seguro, así que la innovación y la posibilidad de
adaptarse a los cambios es el desafío.

• Que el instrumental para el apoyo de la competitividad no es el adecuado si
se importa de otras culturas, porque cada región o cultura tiene la posibilidad
de poder construir conforme a cultura, su participación en la elección de su
propio destino y que debe ser interpretado por los políticos e investigadores...

• Que es necesario un enfosque multidisciplanario integrales, transversales en
la educación. con formación en todos los niveles, pero con la conformación de
instituciones publicas y privadas comprometidas e integradas con la sociedad
que integran.

• Que se hace necesario una visión particular para cada región y sus caracterís-
ticas, como de su comunidad en cuanto a la institucionalización, a su gober-
nanza y otros aspectos que hacen ese complejo sistema para poder lograr un
desarrollo social inclusivo.

Podemos concluir que quedan no estamos en mal camino con las estrategias
que hemos tomado pero nos queda pendiente seguir trabajando para cumplir con
lo planeado fortaleciendo las redes con los diferentes municipios y regiones, como
asimismo en el tema de gobernanza, a fin de poder contribuir a su desarrollo,
teniendo en cuenta que los programas de formación para el desarrollo local supo-
nen la comprensión de la necesidad de una nueva cultura del desarrollo a partir de
la incorporación de conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas en todos los
niveles de participación y decisión local, para promover innovaciones generaliza-
das y difusas en el territorio. Se trata, en definitiva, de reforzar la capacidad de
reacción y de innovación sobre toda la esfera productiva y a nivel del sistema de
las instituciones; y de multiplicar los ejemplos de excelencia organizativa y de ges-
tión tanto interna como externa a cada sistema productivo, social y de gobierno
territorial, de modo de conducir lo mas rápidamente posible elevar el nivel difuso
de situaciones de liderazgo emprendedor. Formar para el desarrollo local es gene-
rar capacidades de desarrollo y valores.

Un error radical, del que deberá liberarse radicalmente el programa de desa-
rrollo, consiste en la idea de que lo único necesario para lograr que broten las
fuerzas económicas latentes en aquellos países es el abono artificial del “capi-
tal” y los conocimientos técnicos - organizatorios (del Know how) de Occi-
dente. Wilhelm Röpke.

La innovaCión soCiaL y eL DesaRRoLLo LoCaL
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Resumen

el conocimiento científico y tecnológico actual confronta con la inercia inconce-
bible de quienes tienen el compromiso de formar profesionales. 

el trabajo que se lleva a cabo en la Facultad de arquitectura y Urbanismo de la
Universidad nacional del nordeste que vamos a presentar en esta ponencia tiene
por objetivo producir un cambio en los procesos cognitivos del futuro profesional,
de manera globalizadora, totalizadora, integradora, transversal y con una concep-
ción reflexiva y crítica en la enseñanza de la tecnología.

la masividad de estudiantes, que supera una relación docente/alumno óptima, las
insuficientes horas académicas y las distancias geográficas hicieron necesario
implementar un sistema de gestión del conocimiento en un entorno virtual para
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tutorías y seguimiento de los estudiantes. Por lo que se implementaron cursos
semipresenciales (blended learning) mediados por las TiC, cuyo eje innovador se
centra en las orientaciones educativas y en los contenidos que se dictan en el ciclo
profesional de la carrera, con un enfoque tecnológico apoyado en el uso de entor-
nos virtuales y en la combinación de recursos multimediales.

los medios diseñados para facilitar el trabajo colaborativo proveen una interfaz de
ambiente compartido que posee tres aspectos claves: comunicación, colaboración
y coordinación. la plataforma utilizada tiene enlaces de trabajo colaborativo con
recursos que son para nosotros de gran utilidad, entre ellos Wikis, DimDim, Skype
y otros; los sistemas de video-conferencias suman a la comunicación audiovisual
el hecho de compartir el uso de ordenadores, sus contenidos, la distribución de
información y el seguimiento de las tareas de los alumnos.

Se presentan aquí las experiencias de cuatro años luego de varias décadas de inin-
terrumpida labor en investigaciones y estudios que permitieron implementar la
propuesta pedagógica.

Palabras clave: ciencia, tecnología y sociedad, innovación tecnológica, modelos
analógicos, diseño de estructuras. 

Introducción

la sociedad actual exige a las instituciones educativas una permanente adapta-
ción al cambio global. Hoy en día es muy común observar cómo los sectores pro-
ductivos y financieros utilizan nuevas tecnologías para expandir sus horizontes de
forma organizada y constante. las empresas optimizan sus sistemas, mejoran su
rendimiento, amplían la cantidad y calidad de sus servicios y productos y por lo
tanto se exigen a sí mismas y exigen a su personal una permanente adaptación al
cambio.

esto ha sido posible porque la integración de las tecnologías de procesamiento
de la información y de la comunicación permite desarrollar una misma actividad
empresarial de manera simultánea, desde lugares diferentes y con desarrollo sin-
crónico. estas ventajas no están vedadas al ámbito educativo; entonces, ¿por qué
no trasladar semejantes posibilidades al claustro universitario, siguiendo los line-
amientos del Benchmarking?1

1 Tal el caso de la inteligencia artificial (desarrollada originalmente para aplicaciones comerciales y
financieras y posteriormente adaptada a la educación con novedosos resultados) o los Sistemas de
información geográfica (Sig o giS) diseñados inicialmente para uso bélico, luego comercial y final-
mente de acceso a todo público.
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el presente trabajo expone muy sintéticamente algunos resultados alcanzados
por un equipo de docentes e investigadores de la FaU-Unne en la práctica de
estrategias innovadoras de enseñanza y de aprendizaje que inducen al alumno a
desarrollar la habilidad de resolver problemas basados en un Pensamiento Crítico
y Creativo, capacidad indispensable en el estudiante de arquitectura. 

en la mayoría de los proyectos de educación, las prácticas combinan la educa-
ción presencial con la no presencial, focalizadas en la evaluación y seguimiento de
los procesos cognitivos de los alumnos más allá de la mera calificación final de los
mismos. Para lograrlo, se propone una metodología que permite concebir la eva-
luación como una instancia más del aprendizaje, haciendo referencia a estrategias
propias de resolución de problemas en grupo, con la mediación de docentes tutores
a distancia, optimizando el uso del tiempo, y eliminando los condicionantes del
espacio físico y las distancias geográficas.

en este sentido, el iTDaHu se encuentra trabajando en proyectos de investiga-
ción para la concreción de un Programa institucional de enseñanza a Distancia
(eaD)2 cuyo principal objetivo es implementar estrategias innovadoras en la ense-
ñanza superior a través del uso de la Tecnología informática como medio y herra-
mienta. 

Uno de los medios más importantes para la concreción de tal empresa es la uti-
lización  de entornos educativos que, bien seleccionados y adaptados, resultan ser
poderosas herramientas en el proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Para lograrlo, el equipo técnico dedicado al proyecto, en una primera fase
(período comprendido entre 2006 y 2009), ha trabajado en la plataforma Claroli-
ne®3; más adelante en una segunda fase se procedió a la selección, adaptación e
implementación de una plataforma educativa de uso autónomo en el servidor de la
Facultad de arquitectura y Urbanismo de la Universidad nacional del nordeste,
argentina. la migración, que se realizó a la Plataforma Moodle ®4, no ha sido for-
tuita sino el resultado de una minuciosa evaluación y análisis previos de algunas
plataformas de aprendizaje gratuitas disponibles en línea y las más utilizadas en la
actualidad en instituciones educativas de la comunidad hispano parlante (o ibero-
americanas). Una tercera fase del programa trata más específicamente del diseño
de metodologías de seguimiento de procesos y evaluación a distancia a través de

2 Proyecto presentado a partir de un convenio entre el CiaDyT (Centro de informática aplicada al Dis-
eño y la Tecnología de la FaU-Unne y el iTDaHu) para el Programa institucional de enseñanza a
Distancia (eaD) de la Facultad de arquitectura y Urbanismo de la Unne.
3 estructuras iii (e-iii enlinea) con servidor en el Politécnico de Turín, italia como consecuencia de
trabajos de investigación realizados en común por convenio bilateral interinstitucional.
4 Moodle (versión 1.8.5) con servidor brindado por la Facultad de arquitectura y Urbanismo de la
Unne.
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la plataforma educativa implementada y con la adaptación de recursos novedosos
e innovadores para la enseñanza de la arquitectura. la arquitectura como discipli-
na posee características particulares, directamente relacionadas a procesos proyec-
tuales creativos, su representación y posterior materialización en un objeto arqui-
tectónico concreto y construible. Se trata de metodologías que nos acercan al con-
cepto de groupware, que alude a la construcción del conocimiento de manera
colaborativa, a distancia, y mediada por las TiC, totalmente articulable al sistema
de enseñanza presencial vigente.

La complejidad de la situación actual

la conquista del propósito expuesto en la introducción exige trabajar con
estrategias de enseñanza y de aprendizaje creativas basadas en la utilización de
recursos multisensoriales. De hecho, los arquitectos, y por ende los alumnos de
arquitectura, se desenvuelven mejor con el lenguaje gráfico a la hora de la inter-
pretación de conceptos, fenómenos o procesos.

la arquitectura, al igual que otras disciplinas proyectuales, demanda instan-
cias de evaluación de los procesos de manera constante para la formación del futu-
ro profesional arquitecto. no es suficiente la evaluación diagnóstica al inicio del
proceso, ni una instancia de evaluación sumativa hacia el final del mismo, por más
integradora que esta sea. las carreras de diseño requieren de un pormenorizado y
particular seguimiento del proceso productivo del alumno. lo dicho conlleva al
docente a trabajar con un dominio curricular especial, una formación amplia y
actualizada en didáctica, y una amplia disposición de tiempo, propio de las tareas
que el trabajo individualizado con cada alumno demanda. 

lamentablemente, en la mayoría de los proyectos de educación a distancia,
sugeridos para estas carreras,  la instancia de evaluación se reduce simplemente al
conteo de accesos de los usuarios a la plataforma educativa utilizada, la distribu-
ción de pruebas estándares de respuesta cerrada y la evaluación final presencial de
conceptos vistos estudiados, entre otros; sin embargo la experiencia nos ha permi-
tido observar que, en la enseñanza de la arquitectura, la evaluación a distancia no
puede ni debe quedar relegada a una simple compilación de datos netamente cuan-
titativos que apuntan a dar una valoración final a los conocimientos adquiridos
durante un determinado espacio de tiempo sin incluir en esta acción la tarea de
diagnosticar el proceso cognitivo desarrollado por el estudiante, sino convertirse
en una instancia más del proceso de aprendizaje aportando en forma dinámica a la



optimización de los conocimientos y habilidades adquiridos por el alumno y la
propia labor docente. 

Para lograrlo es necesario romper barreras y mitos conocidos en este campo y
todavía presentes entre docentes e incluso alumnos. Paradójicamente, existe una
evidente resistencia del docente de arquitectura a desprenderse de la cultura de la
representación analógica (maquetas, bosquejos y bocetos a mano alzada, etc.) para
ingresar al campo de la experimentación tanto en lo que respecta a modelos analó-
gicos constructivos y tecnológicos del objeto arquitectónico como a aplicaciones
propias del seguimiento a distancia.

esto no quiere significar que el alumno de arquitectura no deba utilizar lo ana-
lógico; todo lo contrario; es una metodología insuperable en las etapas de los pri-
meros ciclos de aprendizaje, especialmente en los Talleres de Diseño. estamos
totalmente en desacuerdo con la introducción de herramientas informáticas pre-
vias o paralelas a lo analógico en etapas en las que el alumno debe dominar sus
propias capacidades de idear el objeto arquitectónico. Pero esto no va a contrapelo
con que la evaluación a través de medios digitales y vía Web se lleve a cabo ya en
los primeros niveles de formación. ahora bien, en los últimos años de la carrera,
donde el estudiante ya tiene una formación en diseño y utiliza la herramienta digi-
tal de manera fluida, los sistemas de evaluación se pueden desarrollar más fácil-
mente, gracias al mejor manejo de la misma que poseen los propios estudiantes.

Sabemos que existe una tendencia natural de las personas a resistirse a los
cambios ya que estos significan el pasaje de un estado conocido y controlado a uno
desconocido y no controlado, pero es necesario adaptarse a todo aquello que sig-
nifique una mejora en la calidad de vida de todo ser humano, sea cual fuere el
espacio de aplicación de la nueva propuesta. y, por qué no, una mejora en el nivel
educativo,  para  lo que es necesario acoplar metodologías y técnicas propias del
quehacer profesional fuera de las instituciones educativas. Debemos crear y desa-
rrollar una actitud abierta a los cambios, estar predispuestos a evaluar el riesgo de
la oportunidad, aprovechar las buenas iniciativas y descartar las inviables.

al contexto descripto se suma la inequitativa relación cuantitativa docente-
alumno que actualmente domina la situación de las cátedras de primero y segundo
año de la carrera de arquitectura de la FaU-Unne5. este escenario pone de mani-
fiesto una de las mayores dificultades pedagógicas a las que se enfrentan los
docentes (y, por ende, la institución en general) al momento de concretar el segui-
miento personalizado del alumno de forma exclusivamente presencial, a lo largo
de todo un ciclo lectivo y valiéndose solamente de recursos educativos convencio-
nales y analógicos.
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5 Facultad de arquitectura y Urbanismo de la Universidad nacional del nordeste. 



Según datos brindados por la Secretaría académica de la FaU-Unne, la situa-
ción promedio actual por cátedra, en la que se indica la cantidad total de docentes
existentes en servicio a la fecha (titulares, adjuntos y cargos vacantes)  junto con
la cantidad total de alumnos inscriptos en la carrera de arquitectura a cursar en el
2011 correspondientes al Área de la Tecnología y la Producción es de 70 alumnos
por docente.

De más está mencionar que las estrategias didácticas y pedagógicas que puedan
ser propuestas no alcanzan a paliar la situación, por lo que la solución debe formar
parte de un trabajo institucional de fondo que implique la revisión de la cantidad de
docentes afectados y sus respectivas dedicaciones, revisión de los contenidos curricu-
lares en cada asignatura, la relación entre cátedras respecto de las correlatividades que
permiten o no cursar una materia en casos puntuales, desdoblamiento de bandas hora-
rias, entre otras tantas acciones de posible implementación.

las cátedras involucradas en esta investigación pertenecen al cuarto y quinto
año de la carrera (siendo una de ellas optativa), esto significa que la relación
docente-alumno está más equilibrada que la mencionado anteriormente, y es por
ello que se han podido llevar adelante este tipo de innovaciones pedagógicas de
manera más sencilla. Pero justamente esta experiencia de siete años es lo que nos
impulsa a transferir nuestros logros como una manera de mejorar la oferta acadé-
mica que ofrece la facultad. Queremos lograr enseñar mejor lo que enseñamos
todos los días.

Debemos recordar que las estrategias pedagógicas propuestas no solo se basan
en la incorporación de las TiC sino también en la incorporación de metodologías
innovadoras de seguimiento procesual que permitan trabajar con grupos numero-
sos, alternando los modos propios del trabajo presencial con los recursos relativos
al trabajo a distancia mediado por las TiC.

Dado que no es objetivo de este trabajo entrar en la discusión netamente peda-
gógica de lo que significa evaluar, examinar y trabajar a distancia, se exponen
algunas ideas de cómo innovar en este campo, pensando en el área de Diseño y
Producción de carreras como arquitectura, específicamente, y los beneficios que
las TiC proponen con su integración a procesos educativos presenciales que resul-
ten en la propuesta de un sistema innovador, coordinado, abierto y personalizado
al área de aplicación.

en el caso particular de la carrera de arquitectura de la FaU-Unne, en gene-
ral, se impone la corrección y evaluación únicamente en la modalidad presencial,
argumentando que es imposible corregir un proyecto si no está impreso, es impo-
sible hacerlo si no es en forma presencial ya que se entorpece la interacción entre
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docente y alumno, es imposible distinguir la verdadera autoría del trabajo, ya que
no existen programas informáticos que reemplacen virtualmente todas las posibi-
lidades que brinda la presencialidad.

Dichas cuestiones surgen al momento de decidir si  incorporar o no a una cáte-
dra a la modalidad de enseñanza a distancia, por lo cual se opta, en la mayoría de
los casos, por la implementación de una metodología “virtual” limitada a la simple
distribución de material didáctico a través de la Web y la utilización de algunos
medios de comunicación de uso corriente como el correo  electrónico y eventual-
mente el uso de foros.

no se desprecia en ningún sentido la utilización de foros; todo lo contrario: la
experiencia nos ha demostrado que su uso, sea sincrónico o asincrónico, ha dado
muy buenos resultados. los docentes pueden lanzar temas de discusión o desafíos
mentales que los alumnos pueden utilizar para expresarse y responder. lo intere-
sante de este tipo de herramienta es que todos ven los temas creados por los docen-
tes administradores de la plataforma y asimismo pueden ver las participaciones de
sus compañeros u otros usuarios que forman parte del foro. en síntesis, es una muy
buena manera de compartir conocimientos y sacarse dudas, en algunos casos
dudas colectivas que, con una matrícula numerosa, se hace imposible tratar indivi-
dualmente por la cantidad de alumnos y por los cortos tiempos de que se dispone.
Se han llegado a armar en los años de experiencia que posee este grupo de inves-
tigación verdaderas redes sociales en las que todos pueden participar, compartir
conocimiento y también exponer dudas.

en otro sentido, no cabe duda de las ventajas del uso de las TiC en el dictado
de clases y transferencia de contenidos conceptuales. la dificultad radica en las
etapas de elaboración y corrección de actividades, revisión de resultados, coordi-
nación y revisión de las instancias del proceso de proposición gráfica, materializa-
ción final de la propuesta del estudiante en un proceso que tradicionalmente es dia-
lógico, de práctica reflexiva con el docente. es decir, en la etapa del “aprender
haciendo” en la que se deben aprovechar los conocimientos previos para la pro-
ducción gráfica, reflexionando sobre su propia acción6. Conviene recordar aquí
que los alumnos de las carreras universitarias públicas de nuestro país, en su
mayoría, como medio de sostén económico, necesitan trabajar extracurricular-
mente, lo cual les resta tiempo y esfuerzo que de otro modo podrían dedicar al
aprendizaje.

Una posible solución a tal situación es la adecuada formación docente, de
modo que este sea capaz de diseñar estrategias innovadoras que puedan emular la

6 Schon, Donald (1987): “The reflective Practitioner: How professionals think in action.” londres,
editorial Temple Smith. inglaterra.
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dinámica áulica de un curso presencial, con los recursos informáticos disponibles
y que induzcan al alumno a alcanzar la habilidad de resolver problemas basados en
formas de expresar los resultados de un pensamiento de tipo creativo, bajo la
modalidad virtual.

a tal efecto este trabajo promueve la formación continua de docentes y admi-
nistrativos en temas que abarcan los conceptos relativos a la mediación de las TiC
en la enseñanza (roles, elección y operación de software y hardware, creación y
corrección de metodologías, diseño y mediación de material educativo, entre
otros).

en la actualidad, es muy común observar cómo los sectores productivos y
financieros utilizan nuevas tecnologías para expandir sus horizontes de forma
organizada y sistemática con el objetivo de incrementar sus ganancias exponiendo
y compartiendo todo tipo de ideas y objetos tanto en forma presencial como a la
distancia. las tecnologías utilizadas en estos ámbitos (bancos, genética, recursos
humanos, etc.) dan excelentes resultados a la hora de realizar trabajos en equipo,
en forma sincrónica o asincrónica, creando, transmitiendo y discutiendo ideas,
exponiendo proyectos, manejando y controlando toda una producción y/o distribu-
ción, diagnosticando, organizando y controlando procesos y mano de obra, entre
tantos otros. estas ventajas no están vedadas al ámbito educativo, por lo que se
trasladan esas posibilidades al ámbito pedagógico, didáctico y a la investigación.

en este sentido se llevan adelante todo tipo de estudios y proyectos de investi-
gación que nos acercan a la meta de formar mejor a nuestros alumnos, sin olvidar
que la mirada de un docente dedicado en el proceso de aprendizaje del alumno es
totalmente imprescindible.  aunque esta sea, tal vez, una tarea ciclópea para un
docente que no posee dedicación exclusiva o semiexclusiva.

existen ejemplos de participación en tareas de reflexión y gestión participativa
de tareas en un espacio que emula las características de un aula-taller, denominado
en algunos casos “foro gráfico” o “foro multisensorial”. También las exposiciones
teórico-prácticas, mediante la técnica de exposición dialogada y la aplicación de
distintos procesos de dinámica de grupos, pueden hacerse mediante sistemas de
videoconferencia con entornos gratuitos en línea.

la muy variada gama de herramientas informáticas que cumplen con las con-
diciones de trabajo virtual de tipo colaborativo abarcan desde el simple chat y el
correo electrónico a las conferencias y gestión de conocimiento. Todos estos
recursos forman parte del paquete de la conocida WeB 2.0., cuya idea generadora
es el concepto de groupware, que data de la década del ´60, cuando Douglas
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engelbart realizó por primera vez una conferencia7 “on line con el sistema NLS
(oNLine System), prototipo compuesto por un sistema de video teleconferencia
para compartir pantalla y un telepointer”8.

Solo por mencionar algunos de los recursos, se encuentran: sistemas de video-
conferencias en vivo: Skipe9, DimDim10, Connect Pro11; sistemas más sencillos de
comunicación: salas de chat, de debate o foros y correo electrónico; sistemas de
noticias: servicios rSS, Podscasting; sistemas de manejo de flujo de trabajo o
administración y gestión de trabajo; sistemas de co-autoría: wikis; sistemas hiper-
media multiusuarios: www (world wide web).

otras experiencias nos cuentan sobre talleres virtuales donde los estudiantes
dejan de ser simples espectadores de los procesos y pasan a ser participantes de
concursos internacionales de proyectos arquitectónicos, con convocatorias que
surgen de países europeos, con evaluación en otros países y donde pueden partici-
par concursantes de todo el mundo.

Si bien para nuestra realidad latinoamericana estas metas pueden ser lejanas
por la infraestructura informática que se requiere en cuanto a velocidad de redes,
nos abren las perspectivas para la búsqueda de herramientas que estén al alcance
de nuestras realidades.

Por todo esto es que nos valemos de las tecnologías con que contamos, a medi-
da que nos renovamos como docentes y vamos accediendo cada vez con mayor
facilidad al mundo de las comunicaciones mediadas por las tecnologías.

Descripción de la propuesta

la primera tarea realizada para iniciar la materialización de la tercera etapa del
proyecto es la implementación de la Plataforma educativa Moodle seleccionada
en función a pautas determinadas, como ser: código Open Source; uso generaliza-
do en la comunidad hispanoparlante; plataforma gratuita para usos educativos y de
gran difusión, si no la más utilizada; trabajo colaborativo con otros ambientes:

7 Video Tele-Conferencia realizada entre San Francisco, Capital al norte, y el laboratorio Sri (instituto
independiente de investigaciones sin fines de lucro) ubicado en Menlo Park, San Francisco Sur, estado
Unidos, en 1968.
8 Bibbo, luis Mariano. (op. Cit.).
9 Desarrollado por Janus Friis y niklas Zennström.
10 adquirido recientemente (inicios de 2011) por Sales Force.
11 Comercializado por adobe Systems incorporated.
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entre ellos Wikis, DimDim, Second Life12, Sloodle13 y Skype; módulo de activida-
des.

Comparando estas características con las ofrecidas por otras plataformas acce-
sibles, gratuitas y open source, concluimos que posee una gama más amplia de
posibilidades, sumadas a las herramientas de comunicación, los módulos y plugins
que se pueden agregar, el enlace a otras plataformas para realizar trabajos colabo-
rativos y la relativa facilidad y acompañamiento para la instalación, gestión y
administración de cursos. 

Seleccionada la plataforma, fue puesta a consideración de docentes y alumnos
del equipo a través de una primera experiencia que se desarrolló durante el ciclo
lectivo 2010 previa utilización de la plataforma Claroline, que fue dada de baja.
los recursos utilizados para interactuar fueron en dicha oportunidad: la distribu-
ción de material escrito desarrollado en base al sistema de hipermedia, acceso
directo a videos vinculados desde youtube (en algunos casos videos subidos por
los propios docentes), uso de notificaciones, calendario, foro, correo electrónico. 

la puesta en marcha de la metodología basada en el concepto de trabajo cola-
borativo se reforzó en esta oportunidad implementando una propuesta de trabajo
grupal en equipos numerosos, característica que dificultaba las instancias de reu-
niones presenciales y planteaba a sus integrantes la necesidad de búsqueda de
otras formas que les permitieran resolver las tareas indicadas.

en vista de lo anterior, se propuso a los alumnos la combinación de la platafor-
ma Moodle con otras herramientas con posibilidades de interacción y colabora-
ción a distancia a ser utilizadas tanto entre alumnos como entre alumnos y docen-
tes. 

Hasta el momento, los nuevos recursos experimentados son los de tipo coauto-
ría, videoconferencia y sistemas para compartir aplicaciones, con el fin de concre-
tar las siguientes acciones (algunas con intervención docente, otras no): revisión
de consignas, discusión y distribución de tareas, brainstorming, planificación y
seguimiento de actividades, revisión de resultados, coordinación y revisión de las
instancias del proceso, materialización final de la propuesta, entre otras.

Se pretende con esto paliar lo más posible los efectos no deseados de la no pre-
sencia, típica del trabajo a distancia, forzando a los usuarios a estar conectados
12 SeConD liFe: ambiente completamente tridimensional que simula la realidad (cualquier espacio
físico) a través de la maquetación virtual y la representación de los usuarios con avatares. la simula-
ción incluye el movimiento, los sonidos y obviamente la imagen.
13 SlooDle (Simulation linked object oriented Dynamic learning environment): es un proyecto
gratuito y open source que integra el ambiente virtual multiusuario Second life con el sistema de
gerenciamiento educativo Moodle.
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para no dispersarse, aburrirse y abandonar.

los sistemas de coautoría, tal el caso de Google Docs, suponen un documento
dinámico con actualización en tiempo real que mantiene al alumno y al docente
pendientes a los cambios y los impulsa a seguir colaborando.

las videoconferencias se realizan a través de dos programas preestablecidos y
probados por el equipo docente, y la elección del programa que utiliza el equipo
queda librado al acceso que ellos tienen del mismo. es indispensable destacar que
estos sistemas gratuitos y accesibles son importantísimos, ya que la conexión en
vivo y en directo entre los miembros del equipo y los docentes alcanza espacios de
tiempo independientes de los académicos y en espacios físicamente diferentes, y
no es necesario destacar los aspectos positivos de dicha interacción.

Skype es un software destinado a un uso abarcativo y comercial, por lo que se
hace más liviano en sus procesos (interacción con video y sonido) y fácil de utili-
zar. admite el video, el sonido, la imagen, el chat, sesiones multiusuarios, envío de
documentos de todo tipo y compartir la imagen del escritorio de la computadora
de cada usuario. el caso de DimDim es pedagógicamente diferente ya que su fin es
solamente educativo (tanto para el sector público como el privado) y a las herra-
mientas mencionadas del Skype se suman otras específicas de una clase entre
docentes y alumnos: se debe organizar y dar acceso al grupo que interviene, los
docentes pueden ser más de uno y cumplir roles diferente (uno expone, otro con-
testa consultas), el administrador maneja y regula los permisos de intervención
(momentos, cantidad, calidad de la consulta) de los alumnos, se pueden compartir
pizarrones interactivos (más de un usuario al mismo tiempo), se pueden proyectar
diapositivas, videos y otros tipos de documentos, se puede dar acceso total a la
computadora entre los usuarios, se pueden grabar las sesiones, solo por destacar
algunas de las posibilidades. Juega en contra de la elección de este software la exi-
gencia de un equipo informático mejor equipado que en el caso del Skype y, ade-
más, requiere una mejor conexión a internet.

Finalmente, los sistemas para compartir aplicaciones nos dan la fantástica
posibilidad de compartir a la distancia documentos de tipo técnico tales como la
representación gráfica de bosquejos y dibujos inherentes al quehacer arquitectóni-
co. esta posibilidad, sumada a la acción complementaria y paralela de la video-
conferencia, da lugar a una experiencia muy interesante, pues permiten a los invo-
lucrados la demostración y explicación de elementos gráficos acompañados de la
exposición oral de los mismos en un ida y vuelta prácticamente igual al que se lle-
va a cabo sobre un tablero en la facultad. en el lenguaje informático, se trata de
usuarios que observan y manipulan (con o sin restricción de permisos) distintos
objetos, compartiéndolos. 
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las herramientas descriptas anteriormente cumplen con esto en distinta medi-
da, pero son de particular interés las capacidades de trabajo colaborativo brindadas
actualmente por el sistema BiM y sistemas de Workflow pensados para la produc-
ción y enseñanza de la arquitectura. estos sistemas abarcan tanto el diseño, la eje-
cución de la documentación, el manejo de conocimiento útil (información de
superficies, cantidad y tipo de materiales requeridos, etc.), organización y gestión
de las distintas instancias del proyecto y de la obra y trabajo colaborativo entre
equipos interdisciplinares a distancia. en particular estamos experimentando con
Revit Architectural14. 

Algunas conclusiones

la transposición del soporte analógico al digital, buscando la mejor manera de
transponer los contenidos y características del proceso de diseño a los multime-
dios, no es un mero reduccionismo ni promueve el facilismo existente en algunos
ámbitos educativos en busca de mejores resultados; el logro consiste en optimizar
el uso del tiempo, ampliar los contenidos y mejorar la calidad de la propuesta, eli-
minando los condicionantes del espacio físico y las distancias geográficas.

Como ya se mencionara anteriormente, el principal objetivo de este trabajo es
exponer una propuesta de materialización del seguimiento a distancia de procesos
que incluyen la evaluación, haciendo a un lado la calificación o valoración final de
resultados a través de técnicas impuestas en forma general en el mundo académico.

los resultados de la aplicación de la propuesta descripta adaptada al sistema de
educación presencial que caracteriza a las cátedras involucradas15 han sido hasta el
momento positivos en cuanto a los logros y productos alcanzados. no obstante, es
necesario continuar haciendo ajustes tanto en las técnicas y herramientas, forma-
ción e información, como en la gestión. 

Durante el ciclo lectivo 2010, en la materia estructuras iii se organizó a los
alumnos en tres equipos de trabajo, y se alcanzaron resultados satisfactorios en el
cumplimiento de los requisitos académicos impuestos por la cátedra. los grupos
estaban compuestos por alrededor de quince integrantes repartidos geográfica-
mente entre las Provincias del Chaco y Corrientes, cada uno con historias perso-
nales y situaciones laborales diferentes. 

14 a inicios del 2010 docentes del iTDaHu participaron de un curso de Revit Architecture adaptado a
los requerimientos de la institución (FaU-Unne) a cargo de representantes de Autodesk, argentina
(empresa Pixel Solutions, Bs. as., argentina).
15 Construcciones ii (4º año) y estructuras iii y Seminario de Práctica Profesional asistida en Tecno-
logía (5º año), de la Carrera de arquitectura de la Unne.
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Dado que no todos los integrantes de cada grupo contaban con computadoras,
debieron subagruparse, alquilar el servicio o utilizar el equipamiento ofrecido por
la institución en su sala de informática.

en el caso particular de estructuras iii, el producto final consistió en un mode-
lo analógico (reproducción a escala reducida de una estructura existente) que sería
luego sometido a ensayos mecánicos según las normas técnicas correspondientes
(iraM). 

la presentación final se debía complementar con el seguimiento fotográfico o
mediante video en formato digital de todo el proceso, seguido por el análisis de la
obra estudiada, el diseño y construcción del modelo analógico y toda observación
que permitiera verificar la participación activa de cada uno de los integrantes del
grupo de trabajo, lo que luego sería verificado en un coloquio personal sobre todos
estos aspectos (ya en instancias de los exámenes finales), tarea que estuvo a cargo
de los docentes tutores del curso.

“Una imagen vale más que mil palabras”, por lo que a continuación se exponen
algunas imágenes que ilustran el seguimiento de las tareas desarrolladas por uno
de los grupos de trabajo, cuyos resultados han sido altamente positivos, lo que
confirma la eficacia de la metodología aplicada.



Reflexiones finales

afirmamos que el groupware es una metodología eficaz para concebir la eva-
luación en la educación a distancia como una instancia más de aprendizaje.

la concreción de la metodología propuesta conlleva amalgamar la educación
presencial con la no presencial en un ambiente de trabajo virtual y a modo de salón
de clase, lo que originariamente estaba incluido dentro de lo que se conocía como
“universidad o campus virtual”. está demostrado que no existe en la actualidad un
solo ambiente que congregue todas las herramientas necesarias para concretar un
curso en particular sino muchas y distintas que deben ser seleccionadas y apropia-
das en función a los requerimientos pedagógicos y posibilidades humanas y mate-
riales. el propósito es materializar una visión que integre metodologías y recursos,
abierta en tanto acepte el feedback como proceso de perfeccionamiento constante,
y flexible a la readaptación permanente de cambios y nuevos recursos.

la propuesta pretende ser innovadora en cuanto al contexto de aplicación,
demuestra que es posible, con dificultades o no, evaluar a distancia con los mis-
mos resultados que en forma presencial, lo que depende, principalmente, de la
amplitud de pensamiento, proyectos y fines institucionales. 

la filosofía de este grupo de trabajo es que no se puede estar alejado de los
avances tecnológicos, pues es a ellos a los que se deberá enfrentar el profesional
independiente inmediatamente después de su egreso universitario.

estamos seguros de que existen posiciones intermedias que palian las falencias
con las que ineluctablemente nos encontraremos en el camino.

abogamos por una mayor capacitación y formación de los docentes universi-
tarios en el área de la educación a distancia y de los recursos informáticos dispo-
nibles en el mercado del profesional independiente; por una mayor flexibilidad en
el uso de recursos informáticos didácticos en las aulas; y por una mayor flexibili-
dad de las instituciones para la inclusión de este tipo de investigaciones en cual-
quier disciplina del nivel superior.

nuestra visión alcanza no solo al estudiante que participa del proyecto sino
también a su ser profesional, ofreciéndole la oportunidad de desarrollar todas las
inteligencias posibles (social, emocional, lingüística, matemática, etc.) para adap-
tarse a un medio competitivo, abarcativo y en constante movimiento. algunos de
los conceptos en juego son: el desarrollo de la capacidad de trabajar en grupos
numerosos e interdisciplinarios; la revisión de los conceptos de cooperación y
coordinación; la posibilidad de practicar la administración y dirección de grupos
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de trabajo numerosos (mano de obra); el repaso, búsqueda y práctica con materia-
les reales en situaciones de ensayo con equipamiento específico; la habilidad para
reconocer y adaptar metodologías y técnicas propias de diferentes disciplinas y
ambientes a las necesidades propias. Por extensión, los resultados alcanzan a la
institución sede del proyecto y al medio tanto local como regional, nacional y
mundial, ya que estos actores se insertan al final del trayecto educativo en estos
espacios.
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