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RESUMEN
El Seminario de Práctica Profesional Asistida en Tecnología, asignatura del trayecto 
obligatorio del ciclo profesional de la Carrera de Arquitectura, es producto de las ne
cesidades y carencias de la Facultad expuestas durante el proceso de acreditación de 
la carrera ante la C O N E A U . Com o resultado, el Consejo Directivo de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo aprobó y puso en vigencia el reglamento de la Práctica 
Profesional Asistida (PPA) para la carrera de Arquitectura, denominándose “Sem i
nario de Práctica Profesional Asistida en Tecnología” a la asignatura que coadyuva a 
la problemática, principalmente en lo que respecta al marco teórico y la ejercitación 
de la práctica en grado.
La masividad de estudiantes; en discordancia numérica con el plantel docente; la 
suma de horas didácticas y horas de práctica; y las distancias geográficas pusieron en 
evidencia la imperiosa necesidad de implementar un sistema de gestión de conteni
dos que provea un entorno virtual para el seguimiento de los estudiantes.
Se implementó la modalidad de cursado semipresencial o “blended learning 'mediada 
por las tecnologías de la información y la comunicación, lo que demandó estudios 
previos sobre las necesidades de los estudiantes y de la cátedra; como así también dio 
lugar a la planificación de cursos de capacitación para docentes y estudiantes.
El eje de la innovación se sitúa en la posibilidad de ruptura en las orientaciones edu
cativas y en los contenidos que venían dictándose en el 5to. año del ciclo profesional 
de la carrera, con un enfoque tecnológico apoyado en el uso de entornos virtuales 
y en la combinación de recursos multimediales enmarcados en una concepción re
flexiva y crítica de la enseñanza.

ABSTRACT
The assisted professional practice seminar on technology, subject in the obligaroty 
way o f Architectural Career professional term, is a product o f school's needs and 
lacles, expound during the acreditation process o f Architectural Career. As result, 
FAU Directing Council aproved and enforced the rules o f  procedure o f Assisted 
Profesional Practice (PPA) for Arquitectural Career, named “Assisted Professional 
Practice on Technology”.
The huge amount o f students, opossed to the amount o f teaching slaíf; the teaching 
hours and practice hours; and geographical distances o f places have made evident 
the urgent need to carry out a knowledge administration system that pro vides a
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virtual enviroment for following and mentoriug o f students.
It was implemented the half-attendance study, mead by information and comunica- 
tion technologies, which required previous studies about the students and profes- 
sorship needs; as well as led to the planning o f training courses for teachers and 
students.
The center o f innovation is in taking advantage on breaking chance in educative ori- 
entations and in contents that had been being teaching in 5th year o f  Architectural 
Career professional term, with a technological approach, support by the use o f  vir
tual environments and combination o f  massmedia resources framed into a reflexive 
and critical teaching conception.

FUNDAMENTOS TEÓRICO - PEDAGÓGICOS DE LA EXPERIENCIA
La sociedad actual exige a las instituciones educativas una permanente adaptación 
al cambio global. Ese dinamismo concierne a lo social, a lo científico-tecnológico, 
a lo económico y a sus relaciones mutuas, haciendo más complejo el contexto en el 
que han de desenvolverse tanto las personas como las organizaciones e instituciones 
privadas y públicas.
El sistema educativo, en su condición de subsistema social, no es una excepción y se 
ve afectado con intensidad por la nueva situación, lo que aconseja la necesaria tras- 
gresión de ese undécimo mandamiento señalado por Me Clure (1988) que prescribe
“Dejarás la escuela como ha estado siempre”.
Sin un cambio profundo en el seno de los centros educativos como organizaciones, 
la Educación tendrá serias dificultades para adaptarse a los nuevos tiempos.
La adaptación de cualquier institución a un entorno cambiante no constituye un 
proceso espontáneo o automático. Se hace necesario también analizar algunos de los 
rasgos generales más característicos del contexto en el que han de desenvolverse los 
centros educativos.
Conscientes de las falencias actuales en cuanto al grado de especialización de los 
docentes que se desempeñan en la FAU en el tema específico del desarrollo tecnoló
gico, y como una manera de contribuir a la formación y capacitación de los mismos, 
se siente la necesidad de producir un cambio en las orientaciones educativas y en 
los contenidos, y en promover la transformación de los enfoques y de los métodos 
de enseñanza, donde coincidentemente deben primar otras ópticas, entre ellas, las 
tecnologías educativas y la combinación de recursos multimediales enmarcados en 
una concepción reflexiva y crítica de la enseñanza.
Un plan de capacitación no se puede simplemente teorizar con filosofías de enseñan
za-aprendizaje sin ponerlo realmente en práctica.
No se trata de que los últimos desarrollos de la tecnología vayan a resolver todas estas 
cuestiones sino comprender que la inserción de los futuros profesionales en una so
ciedad globalizada demanda una serie de competencias, las cuales están relacionadas,
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no con la acumulación de saberes, sino con la selección de información perl inente y 
habilidades tecnológicas con capacidad para resolver situaciones problemálicas que 
permitan la inserción en un mundo de alta competil ividad laboral.
En el análisis de las prácticas se puede reconocer que desde el pensamiento práci ico 
de los docentes un problema por todos ellos adverl ido es el valor del interés por parte 
de los alumnos para generar los procesos de la comprensión.
Estos procesos se derivan de enfoques que ponen énfasis en los métodos reflexivos 
para la comprensión por parte de los alumnos. Si pensamos en la innovación para 
el aula y nos proponemos recuperar los modos de pensar inteligentes, creativos y 
profundos, podremos reconocer distintos modos de enseñanza en donde las inno
vaciones tengan sentido.
Se aborda la temática del desarrollo tecnológico con un enfoque sistémico, anali
zando pormenorizada y profundamente sus aspectos esenciales; asimismo, en razón 
de dicho enfoque con el que se encara la Educación Tecnológica, la temática está 
íntimamente relacionada con los otros módulos que se desarrollan en el Seminario. 
Estos aprendizajes permiten que el estudiante inicie un proceso de sistemización de 
contenidos a partir del amplio campo de conocimientos que abarca la Tecnología, 
a la vez que incorpore modelos lógicos de pensamiento que le permitan anclar los 
esquemas operativos necesarios para su formación.
El desarrollo de los contenidos de este espacio tiene, además, una vinculación es
trecha con la observación de la aplicación de la tecnología en los diferentes niveles 
de la carrera, con la finalidad de obtener una visión globalizadora, totalizadora e 
integradora de la enseñanza de esta disciplina.
En razón de este enfoque, la tecnología se convierte en una herramienta apropiada 
para el estudio de la complejidad que caracteriza a la enseñanza, relacionada con la 
ciencia y su impacto en la sociedad, a través de la historia de la humanidad. Se traba
ja a partir de aspectos comunes, tales como: el conocimiento de lo tecnológico (saber 
hacer y saber usar), el desarrollo técnico, tecnológico y económico y las transforma
ciones sociales, y la relación con el individuo, la familia y la sociedad, significado e 
historia de la tecnología, su impacto y consecuencias favorables y desfavorables para 
el progreso social y la protección del medio ambiente.
En síntesis, se trata de abordar el análisis de la Práctica Profesional desde el punto 
de vista de los procesos tecnológicos, focalizado a partir de una alfabetización tec
nológica.
Se parte del concepto de que la tecnología posee un lenguaje propio que debe ser 
aprendido a fin de resolver las cuestiones cotidianas de la vida profesional.
Los arquitectos que adecúen su pensamiento según procesos cognitivos basados en 
principios tecnológicos sabrán abordar inteligentemente los problemas concretos en 
situaciones específicas.
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Se ha de reconocer la imposibilidad de alcanzar buenos resultados en la práctica pro
fesional si los estud ¡antes no han adquirido antes aprend i/ajes duraderos, per) i nentes 
y significativos, y si tales aprendizajes no son promovidos por procesos de enseñanza 
comprometidos y capaces.
El análisis reflexivo de estos problemas permite iniciar un proceso de sistematización 
de los conocimientos, incorporando modelos lógicos de pensamiento que posibili
ten al estudiante anclar los esquemas operativos necesarios para su formación.
Para adecuar el pensamiento según procesos cognitivos basados en principios tecno
lógicos se aborda el estudio de los procesos de cambio producidos en el desarrollo 
tecnológico, con un enfoque sistémico, analizando los mecanismos y procedimien
tos que han posibilitado dichos cambios, ínfimamente relacionados con la temática 
que se desarrolla en el análisis de la tríada: Tecnología, Ciencia y Sociedad.
Si bien la palabra “Tecnología” fue acuñada recién a mediados del siglo XVIII (En- 
cyclopédie, 1751-1772) es recién en la década de 1970 cuando toma preponderan
cia y renombre y su uso se vuelve familiar en todos los ámbitos de la tierra. Aunque 
su significado ha cambiado notoriamente con relación a aquél que tuviera en sus 
orígenes, la tecnología, como proceso, es tan antigua como la humanidad misma. 
Podría afirmarse que nace en el preciso instante en que el hombre toma conciencia 
de que el planeta le pertenece, y comienza a tomar posesión de él.
Hoy entendemos por tecnología a todo proceso de producción de bienes y servicios. 
También se la relaciona con todo lo que propende a lograr un mejoramiento de la 
calidad de vida humana. Hay quiénes la identifican únicamente con la ciencia, insis
tiendo que es su aplicación inmediata. Otros la consideran una relación del hombre 
con los objetos. En realidad, “tecnología” es todo eso, y mucho más.
Pero resulta más interesante resolver la incógnita que significa conocer cómo se llegó 
a la tecnología que hoy nos rodea, y reconocer en ella los cambios profundos que 
ha producido en la sociedad. A  este fenómeno lo hemos bautizado “Transposición 
Tecnológica”.
Ya que consideramos que la arquitectura es una tecnología, es necesario que la prác
tica profesional lo demuestre desde los recursos mismos utilizados en el taller de 
diseño.
El eje vertebral de la arquitectura lo constituye la programación y ejecución de pro
yectos, con grados de dificultad crecientes.
El esquema propuesto se basa en la detección de necesidades (problema), el diseño, 
la ejecución y la evaluación de proyectos tecnológicos acordes con las capacidades y 
las disponibilidades de cada grupo de alumnos.
Para implementar el desarrollo del aprendizaje del diseño de proyectos tecnológicos, 
se mantiene una estrecha vinculación con el área de práctica profesional. Esto tiene 
la finalidad de obtener una visión globalizadora y totalizadora de la profesión. 
Asimismo, la arquitectura, ubicada dentro del área de servicios, exige el cumpli
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miento de altos niveles de calidad en todos los aspectos que involucra su desarrollo, 
es decir:
Calidad en la formación y capacitación;
Calidad en la forma de hacer arquitectura;
Calidad en los procesos administrativos y de gestión;
Calidad de los profesionales.
El control de calidad de las etapas de diseño, producción y mantenimiento de un 
producto, asegura que la calidad se manifieste en economía, utilidad y satisfacción 
del consumidor. Se puede afirmar, también, que una práctica profesional de calidad 
genera equidad de oportunidades y proporciona una gestión profesional eficiente y 
participativa.
La práctica profesional será de calidad si sus resultados producen una mejora en la 
calidad de vida de las personas, si se alcanzan en todos los arquitectos desempeños 
socialmente necesarios y si se cumple con los propósitos de justicia y bienestar eco
nómico, social y cultural del país. En otras palabras, el lema que define una práctica 
profesional de calidad se centra en la frase: “Pensar bien para vivir mejor”.

DESCRIPCIÓN
Facultad y Carrera donde se ubica la experiencia:
Facultad de Arquitectura y Urbanism o 
Carrera de Arquitectura 
Asignatura:
Seminario de Práctica Profesional Asistida en Tecnología 
Ciclo Profesional: Q uinto Año de la Carrera.
Composición del equipo de Cátedra:
A D JU N T O  A  C A R G O : Arq. Prat, Em m a Susana
JE F E S  D E  T R A B A JO S P R A C T IC O S: D g. Roca Zorat, Ileana Cecilia; Arq. M o 
ran, Griselda Rosanna; Arq. Pilar, C laudia Alejandra.
Estudiantes:
Alum nos que cursan la Asignatura en 2011 : 154 (ciento cincuenta y cuatro) 
Promedio de alum nos de los tres últim os años: 85 (ochenta y cinco)
Rango de edad promedio de los cursantes: 23-27 años

DESCRIPCIÓN DE LAS INNOVACIONES IMPULSADAS POR 
LA CÁTEDRA
ORIGEN: PROBLEMAS O SITUACIONES QUE PROMOVIERON LAS 
INNOVACIONES
El Seminario de Práctica Profesional Asistida en Tecnología, asignatura del trayecto 
obligatorio del ciclo profesional de la Carrera de Arquitectura, es producto de las
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necesidades y carencias de la Facultad, expuestas durante el proceso de acreditación 
de la carrera de arquitectura.
Por resolución N ° 379/07 C D  la FAU U N N E optó por el ingreso al proceso de 
acreditación de la carrera en la primer etapa de la convocatoria efectuada por resolu
ción N °457/07de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU).
Un aspecto fundamental de tal evaluación, entre otros, lo constituye la intensidad de 
la formación práctica que se brinda a los estudiantes. La resolución N ° 480/2006 del 
Ministerio de Educación de la Nación, en su anexo III, establece los Criterios de In
tensidad de la Formación Práctica para la Carrera de Arquitectura y específicamente 
refiere a la Práctica Asistida y al Trabajo Final o de síntesis como instancias comple
mentarias y no susceptibles de sustitución recíproca. Establece que debe acreditarse 
un tiempo mínimo de 150 horas de Práctica Profesional en sectores productivos o 
de servicio o bien en proyectos concretos desarrollados por la institución para estos 
sectores o en cooperación con éstos.
Tan es así que el Consejo Directivo de la FAU resolvió aprobar y poner en vigencia 
el reglamento de la Práctica Profesional Asistida (PPA) para la carrera de Arquitectu
ra, denominándose “Seminario de Práctica Profesional Asistida en Tecnología” a la 
asignatura que coadyuva a la problemática de la Práctica Profesional Asistida, princi
palmente en lo que respecta al marco teórico y la ejercitación de la práctica en grado. 
Las 150 horas estipuladas en la resolución mencionada precedentemente, se cum
plen estrictamente en la Práctica Profesional Asistida. Además se desarrollan las ac
tividades didácticas presenciales y no presenciales, según la planificación didáctica 
de la cátedra.
Esto es así debido a que la misma resolución indica que “será obligación de los alum 
nos que realicen la PPA cumplir con los horarios, condiciones y/o requisitos necesarios 
para el desarrolle) de la PPA en el organismo que los recepcione ( ...)  y mantener debi
damente informados a los tutores que se les designen "además de tener la obligación de 
realizar un detallado informe por escrito del desarrollo y resultado obtenidos en el 
proceso.
Tanto las actividades y trabajos internos de la cátedra como las horas cumplidas en 
PPAtienen un seguimiento por parte de los docentes tutores bajo una modalidad 
de trabajo semipresencial, mediada por las tecnologías de la información y la comu
nicación; más precisamente mediada por un “Sistema Virtual de Gestión de Con
tenidos de Aprendizaje” (en inglés LM S “Learning Management System ”) también 
llamado “Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje” con recursos de interacción 
mull ¡sensorial y colaborativa.

OBJETIVO GENERAL DE LA PROPUESTA
•  Producir un cambio en los procesos cognitivos del futuro profesional, tenien-
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do presente el desarrollo científico y tecnológico actual; adoptando una visión 
globalizadora, totalizadora, integradora y transversal para la enseñanza de la 
tecnología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•  Generar un espacio de reflexión acerca de la interacción existente entre la Cien

cia y la Tecnología y el impacto que éstas producen en la Sociedad.
•  Analizar críticamente los cambios que ha producido el avance tecnológico en 

el mundo, a partir de la importancia de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en la mediación profesional-usuario de arquitectura y la in
corporación del ordenador electrónico en el proceso de diseño arquitectónico;

•  Reflexionar sobre la aplicación de metodologías que permitan diseñar procesos 
de cambio en la práctica profesional, mediante el uso y aplicación de recursos 
multimediales, de modo de facilitar las tareas emergentes de la profesión y op
timizar la capacidad de expresión y comunicación.

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
a) año de inicio
Inicio de dictado de la Asignatura: 2008
Inicio de dictado de la asignatura bajo la modalidad semipresencial con apoyo de 
un LM S: 2010.
b) ejes de innovación
Los puntos innovadores de la propuesta se posicionan en el aprovechamiento de la po
sibilidad -derivada de una carencia significativa- de producir una ruptura en las orien
taciones educativas y en los contenidos que venían dictándose en el 5to.año del ciclo 
profesional de la carrera; y en la transformación de los enfoques y de los métodos de 
abordaje de las PPA, donde coincidentemente deben primar otras ópticas, entre ellas, 
las tecnologías educativas apoyadas en entornos virtuales y la combinación de recur
sos multimediales enmarcados en una concepción reflexiva y crítica de la enseñanza.
c) descripción de las modificaciones introducidas
1. La cátedra apuesta a la alfabetización tecnológica continua, que no descansa 

en el uso de las T IC 's  como medio de comunicación entre docentes y alumnos, 
sino que es el eje vertebral de los contenidos del seminario en virtud de desarro
llar en los estudiantes competencias relacionadas al uso crítico de la tecnología 
y de la información, como así también al desarrollo de habilidades tecnológicas. 
Recordando Robert M e Cormick (1997) se busca que el futuro profesional tenga 
una clara idea del significado de la alfabetización tecnológica; una clara visión de 
cómo se aprende tecnología; y  una clara visión de cómo la alfabetización tecnoló
gica puede ser incorporada a la formación profesional continua y  a las estrategias 
de organización empresarial. De allí que se form ula una trilogía inseparable, en
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cuanto a enfoques del aprendizaje, los contenidos a enseñar deben ser Conceptua
les, Procedimentalesy Actitudinales. Se deben enseñar conocimientos tecnológicos, 
procesos tecnológicos y habilidades tecnológicas.
Este trabajo agrega un cuarto enfoque y es que el docente es el que tiene que 
detectar las bases aptitudinales de los estudiantes. Esto quiere decir poner en 
juego estrategias de enseñanza que colaboren a discernir qué es lo que mejor 
hace el estudiante, para poder ayudarlo a desarrollar mejor sus habilidades y 
ayudarlo a construir su propio conocimiento.
Y que esta actitud sistémica debe estar acompañada por un enfoque teleonó- 
mico que permita comprender la finalidad de cada objeto proyectado, lo que 
constituye un producto carente de neutralidad, desde el mismo momento en 
que se haga uso de él, por la intencionalidad que se persigue.
Si por tecnología se entiende básicamente “un saber hacer”, en el sentido de 
producción de bienes y servicios, los estudiantes deben aprender, no una téc
nica, como lo hacían las ya inexistentes escuelas de oficios, sino las técnicas en 
sí mismas como componentes de una compleja interrelación con el contexto: 
sociedad, conocimiento, cultura, ambiente y valores.
A esto debe agregársele el conocimiento en todas las ramas de la ciencia y la 
tecnología. Una educación tecnológica debe formar al estudiante, en todos los 
niveles, en un difícil balance entre diseño, construcción y conocimientos, consi
derando tres objetivos básicos de la educación tecnológica: la reproducción de 
conocimientos socialmente elaborados, el desarrollo cognitivo de los alumnos 
y los aspectos éticos y de formación del ciudadano1. En particular la educación 
Tecnológica debe orientar a los alumnos hacia una toma de conciencia de la 
necesidad del control social de los desarrollos de la ciencia y la tecnología.

2. Se trabaja en prácticas de resolución de problemas en las que se define y de- 
limila el problema planteado al alumno; se le piden propuestas de soluciones 
alternativas y deben explicar cómo las implementarían, para terminar con una 
autoevaluación, la que se realiza tanto individualmente como de manera gmpal. 
La alfabetización tecnológica pone énfasis en el conocimientobásico que debe 
tener un alumno del nivel de quinto año de arquitectura. En general, estas 
actividades de resolución de problemas son utilizadas como ejercicios para 
ulili/ar un tipo específico de conocimientos tecnológicos que resultan tener 
una importante utilidad pedagógica.
Todos los problemas tecnológicos tienen lugar en un contexto de necesidades, 
deseos, mercados, y un complejo conjunto de rest ricciones sociales, económi
cas, y ambientales que a veces se ignora en las aulas, lo que provoca una dico- 1 2
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tomía con la realidad profesional. Por lo tanto, pareciera que estamos ante la 
disyuntiva entre tratar de ver a la alfabetización tecnológica como “saber sobre 
la tecnología ”, pero no siendo capaces de hacer nada con estos saberes, y verla 
como “resolución de problemas”, sin un contenido ni contexto tecnológico claro.

3. Se estudia a los procesos considerando como parámetro el carácter sistémico 
de los mismos. Se agrega el concepto de “procesos que generan procesos” . 
En este punto, el trabajo consiste en realizar un análisis pormenorizado de los 
procesos y procedimientos referidos al área del quehacer arquitectónico, para 
lo que se hace necesario que el alumno sepa diferenciar perfectamente uno de 
otro, en las distintas actividades a que se enfrentará como profesional.
Algunos de los cursos tecnológicos que toman el enfoque basado en conoci
miento tratan de enfatizar las ciencias y las matemáticas y tienden a convertirse 
en cursos de ciencias aplicadas. De hecho, muchos de estos cursos se denomi
nan de dentro del área de las ciencias. Desafortunadamente, resultan estériles 
e impopulares entre los estudiantes, no generan los intereses deseables hacia la 
tecnología ni están relacionados en modo alguno con el mundo de la tecnología 
que los estud¡antes habitan.

4. A partir de la enseñanza de oficios o artesanías en paralelo con la enseñanza 
de artes industriales significaron que el “hacer productos ” fuera valorado, Los 
estudiantes debían ser capaces de hacer lo que diseñaban. Por aquel entonces 
la construcción de modelos era mirada con aprensión porque en ellos no se 
desarrollaban las “habilidadespara hacer” en modo suficientemente adecuado. 
Los estudiantes deben ser capaces de hacer, de desarrollar habilidades tecnoló
gicas, no sólo de pensar. Hay muchos estudiantes que pueden generar buenas 
ideas para resolver un problema pero no tienen capacidades prácticas de imple- 
mentarlas realmente. Muchos recién graduados han aprendido que una gran 
cantidad de teorías que han adquirido en sus carreras universitarias deben ser 
adaptadas para ser aplicables al mundo real. Pero, junto con esto, la tecnología 
ya no está más basada en aproximaciones o intuiciones, y el fundamento teórico 
se convierte en la base de la innovación tecnológica.
La educación tecnológica debe tratar de cubrir ambos frentes, el de pensar y el 
de hacer, y debe intentar hacerlo en forma conjunta. Se necesita un balance.
Se establecen tres puntos cruciales en el estudio de la Tecnología, los cono
cimientos, los procesos y los contextos. Los procesos incluyen el “diseño y la 
construcción de productos y sistemas”, así como “el control”, “el uso”, y “la 
evaluación” de estos sistemas, exhibiendo un interesante rango de habihdades. 5

5. La formulación de un proyecto tecnológico viable, factible y pertinente, es
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la finalidad del Trabajo de cam po final, como resultado de la PPA.
Se considera proyecto Tecnológico al análisis de una situación dada, que de
fine, evalúa y jerarquiza necesidades y carencias en términos de discrepancias, 
en relación con lo que se tiene y lo que se pretende lograr en resultados. 
Para lograrlo, desarrolla acciones tendientes a modificar o perfeccionar los 
procesos.
Ante un problem a determinado, lo desglosa en necesidades básicas y objeti
vos generales a alcanzar, basado en un diagnóstico de la situación, tom ando 
en cuenta el perfil del destinatario del proyecto, incorporando nuevas tecno
logías de la información y la comunicación y aplicando criterios tecnológicos 
para su ejecución.
U n  proyecto puede definirse como “el conjunto de actividades por realizar de 
una manera articulada entre sí, con el fin de producir determ inados bienes o 
servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, dentro de los 
límites de un presupuesto y de un período de tiempo dados”3

Concluimos en que es una propuesta prospectiva de logros a alcanzar según una 
determinada metodología. Esta metodología se basa en una estrategia de uso 
adecuado de los recursos disponibles de manera procesual y holística. 
Sintéticamente se puede decir que es la forma de resolver problemas, procesual, 
sistémica y holísticamente.
A  modo de síntesis se muestra en el cuadro las fases procesuales de la elabora
ción de un proyecto tecnológico.
Para la elaboración de los trabajos, los estudiantes organizados en grupos de

3Ander Egg y Aguilar (1992).
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ben seleccionar un objeto de estudio, pudiendo ser este un estudio profesional 
particular, una empresa, comercio, entidad o Institución Estatal o Municipal, 
que tengan relación con la profesión del arquitecto, ya sea elaborando bienes, 
procesos o servicios de o para los profesionales arquitectos.

FASES DE UN PROYECTO TECNOLÓGICO
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Cuadro de Fases de un Proyecto Tecnológico, bibliografía de cátedra!1).
6. En este contexto, la cátedra decir!ió implementar la modalidad semipresencial 

de cursado de la asignatura (en inglés “blended learning'): Durante las prime
ras diez clases, los estudiantes asisten regularmente a clase para el estudio de 
las diferentes temáticas que la cátedra propone. Las clases restantes, durante 
el desarrollo del Trabajo de Campo Final, son asistidos mediante encuentros 
presenciales grupales, y tutorías mediadas por la tecnología informática.

7. Un aula virtual oficia de medio de comunicación entre docentes y estudiantes 
para desarrollar las tareas de seguimiento y orientación sobre el Trabajo de 
Campo Final. El uso del aula virtual no se limita a la simple distribución de 
material pedagógico a través de Internet y la utilización de algunos medios de 
comunicación de uso corriente como el correo electrónico y eventualmente el
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foro de discusión. Se utilizan todos los módulos que el sistema provee: activida
des y tareas colaborativas, carga de archivos compartidos, inlormes estadísl icos, 
sala de chat, evaluaciones y gestión de recursos multimedia.
Para hacerlo apropiadamente, el equipo de trabajo realizó estudios previos 
que le dieran validez y sustento a la propuesta. Es así que se hizo en 2009 un 
pormenorizado análisis comparativo y evaluación de entornos virtuales de 
gestión de contenidos profusamente uiili/adas, con la intención de seleccio
nar una de ellas que, respondiendo a los cinco criterios de selección (código 
abierto, gratuidad, accesibilidad, estandarización y un enfoque metodológico 
preferentemente constructivista del proceso), pueda ser utilizada en la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste como 
un espacio virtual para la gestión de contenidos y vía de comunicación, con 
servidor local e independencia de otras instituciones.
Del análisis precedente se optó por la plataforma Moodle®, en función de cua
tro criterios de selección:

•  1er. Criterio: Gratuidad y libre distribución
Los sistemas de gestión del conocimiento desarrollados por empresas privadas 
tienen en general un nivel bastante alto en cuanto a la calidad de los productos 
pero precios demasiado altos que algunas instituciones no pueden pagar. Es 
por ello que el primer criterio de selección fue la gratuiadd y libre ditribución
del sistema.
Se analizaron ventajas y desventajas, elementos que incorporan y carecen, y se 
evaluó si, más allá de utilizarse como objeto de comprobación de utilización 
para el Seminario, es posible la implantación de manera más amplia, a nivel 
unidad académica, de una plataforma de estas características.
Su naturaleza “Open Source” (de código abierto) hace de Moodle una plata
forma adaptable a la cultura y costubres de quienes la utilizan, de actualización 
continua y abierta al diagnóstico permanente de sus usuarios y los aportes que 
estos realizan.

•  2do. Criterio: Accesibilidad
2.1 Accesibilidad para usuarios con diferentes características:
El segundo criterio de selección fue el de accesibilidad no limitada a algunos 
usuarios. El sistema cuenta con tecnologías que permiten a personas con al
guna incapacidad o dificultad sensorial acceder a la información en línea. La 
información es accesible cuando logra el nivel más alto de utilización4. En este 
sentido se consideraron las normas y/o protocolos de accesibilidad para usua
rios inhabilitados.

4 Yonaitis, R. (2002).
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2.2 Versatilidad en tiempo y espacio:
Implica accesibilidad no limitada por el tiempo y el espacio y uso de la Web 
como soporte de distribución. Los problemas de tiempo, espacio y horarios 
desaparecen dado que los usuarios pueden acceder a contenidos educativos 
desde cualquier lugar geográfico a cualquier hora. Los sistemas de enseñanza 
asistida por computadora están disponibles las 24 horas todo el año. En este 
sentido se consideraron:
Acceso a los datos en un servidor local:
Las compañías desarrolladoras de sistemas virtuales de gestión de contenidos de 
aprendizaje que alojan todos los datos en servidores propios pueden llegar a ser 
un problema por la falta de control total sobre la plataforma y por la distancia 
a la que se encuentran los servidores. El sistema seleccionado permite alojar la 
data en un servidor local, con autonomía total e independiente de la compañía 
desarrolladora de software.
Idioma castellano como idioma original o traducción del software dis
ponible.
Otra de las razones para descartar plataformas durante el análisis ha sido el 
idioma. Para implantar un sistema virtual, el entorno de trabajo debe estar 
desarrollado en un idioma accesible para la gran mayoría de los destinatarios. 
Esto significa que las plataformas no desarrolladas en castellano no fueron con
sideradas.

•  3er. Criterio: Estandarización
Existen a nivel internacional organizaciones dedicadas a la estandarización de 
las plataformas de e-learning con el objeto de lograr la articulación entre los dis
tintos sistemas virtuales existentes en el mercado. La estandarización de las tec
nologías aplicadas al aprendizaje pretende posibilitar la reutilización de recursos 
educal ivos y la interoperabilidad entre sistemas de software heterogéneos (Ani
do, 2002). Dentro de esta heterogeneidad, es requisito indispensable incluir un 
protocolo que permita la articulación del contenido educativo indistintamente 
del fabricante o desarrollador de software y de las características del mismo. 
Para las finalidades del presente estudio se tomó en cuenta el modelo de es
pecificaciones técnicas, accesibilidad y estandarización SCO RM 5, paquete de 
estándares técnicos que permiten sistemas de aprendizaje basados en Web para 
encontrar, importar, comparl ir, reutilizar y exportar contenidos de aprendizaje 
de una forma estandarizada.

5 SCORM : del inglés “Sharable Contení Object Reference Modeí” se traduce al castellano como “Modelo 
de Referencia para el diseño y distribución de cursos” .
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•  4to. Criterio: modelo pedagógico6
El cuarto y último criteric > de selección fue el modelo técnico pedagógico subya
cente que los sistemas proponen. Esto significa que una plataforma debe elegir
se no sólo desde el diseño del sistema y programación sino desde la concepción 
del aprendizaje que se propone mediante las herramientas tecnológicas y su or
ganización y operatividad. La selección se basó en el paradigma constructivista 
cuyas estrategias actuales posibilitan el aprendizaje signiiicalivo en el alumno.

El sistema y las aulas virtuales allí alojadas fueron puestas consideración de do
centes y alumnos a través de una primera experiencia que se desarrolló durante 
el ciclo lectivo 2010. Los recursos utilizados para interactuar fueron en dicha 
oportunidad la distribución de material escrito desarrollado en base al sistema 
de hipermedia, acceso directo videos vinculados desde la web, uso de notifica
ciones, calendario, foro, correo electrónico.

8. Si bien la PPA se realiza de forma individual, en una primera instancia de inte
gración de las experiencias se trabaja en tareas virtuales colaborativas a través 
de foros con el propósito de lograr la discusión, argumentación, reflexión y 
comunicación entre los integrantes de cada grupo. Existen tres aspectos claves 
para soportar la eficaz interacción de un grupo de trabajo: comunicación, cola
boración, y coordinación7. Estas son tres de las principales claves para el éxito 
del trabajo que los estudiantes llevan adelante, lo hagan sincrónica o asincróni
camente, con modalidad presencial, semi-presencial o completamente a distan
cia. Las tareas virtuales colaborativas pueden resumirse en un concepto inte
grador: “Groupiuare”. No se trata de un concepto nuevo pero sí innovador en 
cuanto al contexto de aplicación. Definido como una “Tecnología diseñada 
para facilitar a grupos de personas que trabajan en una tarea común u objetivo 
y que proveen una interfaz a un ambiente compartido”8. Se trata de “Entornos 
Virtuales de Trabajo Colaborativo basados en Redes de Computadoras” cono
cido originalmente como CSCW  (Computer Support Cooperative Work).
Ya en 2011, la Cátedra decidió ir más allá en el aprovechamiento de los re
cursos, incorporando módulos de evaluaciones y autoevaluaciones on-line, 
informes de rendimiento y calificaciones del estudiante. Esto último le per
mite a los docentes obtener datos estadísticos del desempeño de los estudiantes, 
sin necesidad de contar con planillas o listas adicionales.

6

7 Bibbo, L. (2004) “Métodos de Especificación de Entornos Groupware”, Laboratorio de Investigación y 
Formación en Informática Avanzada, UNLP, La Plata.

8 Bibbo, L. (2004) Op. Cit.
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d) análisis de las características que las diferencian de las prácticas habituales
Es muy hábil ual entre los docentes de las disciplinas proyectuales, considerar que la 
tecnología informática no puede utilizarse más que como un auxiliar para la comu
nicación, argumentando que “es imposible realizar un seguimiento de la produeción 
de un estudiante si no es en forma presencial ya que se entorpece la interacción entre 
docente y alumno”; que “es imposible distingirir la verdadera autoría del trabajo”; y que 
“no existen programas informáticos que reemplacen virtualmente las posibilidades de la 

presencialidad”.
Estos argumentos surgen al momento de decidir incorporar o no a una cátedra 
las modalidades a distancia o semipresencial. Si bien el úllimo de los argumentos 
es completamente cierto, no se trata de reemplazar a los profesores, ni se trata de 
reemplazar las clases presenciales. Se trata, en cambio, de optimizar los servicios que 
se prestan a los estudiantes aplicando en las casas de altos estudios la tecnología a 
disposición.

e) evaluación del proceso y de los resultados.
El proceso de cambio global es continuo y veri igi lioso; por lo tanto, la experiencia 
que aquí se presenta ha sido ardua y no falta de inconvenientes.
Esta experiencia nos ha mostrado claramente que es imposible llevar adelante cam
bios sustanciales en las prácticas pedagógicas si no se cuenta con decisiones firmes 
y predisposición al cambio de paradigmas educativos por parte de las autoridades; 
como así también formación continua de docentes y administrativos en temáticas 
específicas que abarcan desde conceptos relativos a la mediación de las T IC 's  en la 
enseñanza hasta la implementación de los mismos en espacios reales con necesida
des previamente diagnosticadas.Cuando este escenario no se presenta, las acciones 
-que debieran ser conjuntas- pierden vigor.
Esta experiencia nos indica que las acciones deben centrarse precisamente en las 
necesidades de los estudiantes universitarios, superando las resistencias y hostilidades 
que el universo de la informática supone a los docentes y a las autoridades. En el 
contexto del SPrAT las necesidades pueden resumirse en:
•  Paliar la falta de tiempo de estudiantes que tienen múltiples actividades, o cum

plen un horario laboral de media jornada.
•  Paliar las distancias geográficas de aquellos estudiantes que viven en los alrede

dores de la ciudad, en ciudades vecinas o en el interior de la Provincia.
•  Paliar los gastos que genera el traslado hasta esta casa de estudios.
•  Paliar la sensación de incertidumbre que pueda generarse entre una clase y otra 

para realizar consultas o realizar correcciones.
La concreción de la metodología propuesta conlleva a amalgamar la educación pre
sencial con la no presencial en un ambiente de trabajo virtual. Está demostrado que 
no existe en la actualidad un solo ambiente que congregue todas las herramientas
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necesarias para concretar un curso en particular sino muchas y distintas que deben 
ser seleccionadas y apropiadas en función a los requerimientos pedagógicos y posi
bilidades humanas y materiales.
A pesar de las dificultades, concretar los objetivos planteados permitió darlugar al 
inicio de la siguiente fase del proyecto, que se encuentra en pleno desarrollo y trata 
específicamente del diseño de cursos intensivos de capacitación al cuerpo docente 
de las cátedras interesadas en abrir espacios virtuales, como ha sido el caso de Estruc
turas III y Construcciones II.
Las Cátedras mencionadas, otrora 100% presenciales, y actualmente con la apo
yatura de un sistema alternativo mediado por la tecnología informática, han 
implementado,desde el año 2006 y con el esfuerzo de los docentes involucrados y 
del entonces personal del CIADyT9,prácticas que combinan la educación presen
cial con la no presencial focalizadas en la evaluación y seguimiento de los procesos 
cognitivos.
Optar por esta dinámica posibilitó optimizar el uso del tiempo y mejorar la calidad 
de la propuesta, eliminando los condicionantes del espacio físico y las distancias 
geográficas.
La experiencia intenta demostrar que es posible, incluso con dificultades, educar 
bajo una modalidad mixta con los mismos resultados que en forma presencial de
pendiendo, principalmente, de la amplitud de pensamiento, proyectos y fines ins
titucionales.
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 independien
te inmediatamente después de su egreso universitario.
A modo de revalidación de hipótesis ralificamos que la metodología planteada y 
aplicada en forma crítica y apropiada a las necesidades que el equipo docente ha 
detectado se convierte en un poderoso instrumento de enseñanza, ssin olvidar que 
las tendencias metodológicas no deben ser estálicas e inalterables, sino una guía o 
camino orientativo hacia la construcción y la reflexión sobre la teoría y la práctica y 
la satisfacción de la experiencia donde los preconceptos son revisados posibilitando 
nuevos conceptos.
Esta experiencia y los productos de ella derivados tienen, sin duda, una aplicación 
utilitaria para la comunidad educaliva universitaria de la FAU, bajo la premisa de 
ofrecer, en la medida de lo posible, y a través del CIADyT un antecedente experien- 
cial y un modelo de aplicación de una metodología alternativa para el proceso de 
diseño arquitectónico.
En base a los resultados obtenidos y a la formación continua de los docentes del 
seminarioa en Instituciones del pais y del extranjero, hay un cuerpo de información
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suficiente para asesorar al personal docente integrante de las cátedras involucradas. 
Los principales sectores beneficiados serán los del el Area de la Ciencias de la Tec
nología de la FAU-UNNE en general, al efectuarse la transferencia prevista de los 
resultados de este trabajo a las demás cátedras.
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