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1. Resumen 

El presente Trabajo Final de Especialización en Docencia Universitaria 

propone una innovación curricular para las carreras de Ingeniería y Licenciatura en 

Sistemas de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional de Chilecito. La 

propuesta consiste en la incorporación de un curso-taller optativo enfocado en el 

desarrollo de habilidades blandas, esenciales para el ámbito laboral. 

Esta iniciativa surge en respuesta a la creciente demanda del mercado 

laboral de profesionales que, además de poseer conocimientos técnicos, dominen 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. La metodología 

participativa y experiencial del curso permite a los estudiantes aprender estas 

competencias mediante actividades prácticas colaborativas, simulaciones de 

situaciones reales y análisis de casos. El uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) enriquece la experiencia educativa, promoviendo un 

aprendizaje dinámico y contextualizado. 

El diseño de la propuesta se organiza con la determinación de las habilidades 

sociales necesarias, el diseño curricular y la organización de contenidos, y 

desarrollo metodológico del curso. Cada módulo está diseñado para abordar una 

habilidad social específica, favoreciendo una progresión didáctica que facilita la 

adquisición de competencias sociales integradas. 

La propuesta busca reducir la brecha entre las habilidades técnicas y sociales 

de los estudiantes, mejorando su empleabilidad y capacidad de adaptación a un 

entorno laboral en constante transformación. Asimismo, fomenta un vínculo más 

estrecho entre la universidad y la sociedad, impulsando una formación integral que 

responda a las necesidades profesionales contemporáneas y potencie la inserción 

laboral de los futuros egresados. 
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2. Introducción 

Este trabajo propone el diseño de un curso optativo con modalidad de taller 

dirigido a los estudiantes de tercer año en adelante, de las carreras Ingeniería y 

Licenciatura en Sistemas, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Nacional 

de Chilecito (UNdeC), situada en el departamento Chilecito, provincia de La Rioja.  

La iniciativa surge en el ámbito de la educación superior como respuesta a la 

necesidad de cubrir una vacancia curricular relacionada con el desarrollo de 

habilidades sociales, habilidades blandas o soft skills, cada vez más demandadas 

en el entorno profesional actual. 

El documento se organiza en diferentes apartados que describen 

detalladamente cada fase de la propuesta. En primer lugar, se presenta la 

caracterización del tema y problema, de acuerdo con el contexto institucional, 

curricular y didáctico, destacando la relevancia de las habilidades sociales en la 

formación profesional de estudiantes que tradicionalmente han recibido una 

preparación predominantemente técnica. 

A continuación, se exponen los objetivos generales y específicos de la 

innovación, orientados a diseñar un curso-taller que fomente el desarrollo de 

competencias clave como la comunicación efectiva, la colaboración y el liderazgo. 

Por su parte, la sección sobre marco conceptual ofrece las bases teóricas 

que sustentan la propuesta, destacando el enfoque de aprendizaje experiencial, los 

distintos conceptos relacionados con habilidades blandas, se destaca cuáles son 

las más requeridas en campo laboral, particularmente para los profesionales en 

sistemas, también el uso de TIC como herramientas pedagógicas. Se argumenta la 

importancia de integrar las competencias blandas en los programas educativos, 

enfatizando su valor en el ámbito profesional contemporáneo. 

En lo concerniente a la propuesta metodológica se explicita cómo se organiza 

el diseño curricular del curso y desarrollo metodológico, la evaluación de este desde 

la perspectiva de un taller. Finalmente, el trabajo detalla los tiempos y recursos 

necesarios para la implementación en las carreras antes mencionadas. 

De esta manera, se concibe esta propuesta como una posibilidad de gran 

impacto en el desarrollo de competencias sociales y habilidades blandas no 
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contempladas en las propuestas curriculares de las carreras Ingeniería en Sistemas 

y Licenciatura en Sistemas de la UNdeC. Con esto se pretende enriquecer su 

formación y ofrecer a los estudiantes un taller optativo que ofrezca contenidos 

específicos que facilitarán su inserción en el mercado laboral.  

3. Caracterización del tema y problema, contextualización y justificación 

3.1. Identificación del problema 

Atendiendo las pautas para la elaboración del Trabajo Final Integrador (TFI) 

de la Especialización en Docencia Universitaria – Convenio CONADU de la 

Universidad Nacional de La Plata, esta propuesta se enmarca en la dimensión 

curricular de las prácticas de intervención. Desde una perspectiva situada y crítica, 

la innovación es entendida como una acción transformadora que busca mejorar la 

formación profesional en el ámbito universitario. 

Este trabajo propone la incorporación de un curso-taller de innovación 

curricular en Ingeniería y Licenciatura en Sistemas de la UNdeC, con el objetivo de 

fortalecer el perfil profesional de los estudiantes y responder a las crecientes 

exigencias del mercado laboral. Actualmente, los planes de estudio de estas 

carreras carecen de asignaturas con contenidos que brinden una formación 

sistemática en competencias sociales, lo que genera una brecha entre las 

habilidades adquiridas en la universidad y las requeridas en el ámbito profesional. 

Un estudio de Randstad (2023) revela que el 88% de los argentinos considera 

imprescindibles las habilidades blandas, destacando la flexibilidad para adaptarse 

a los cambios (23%), el trabajo en equipo (19%) y la capacidad resolutiva (18%) 

como las más valoradas. Además, ManpowerGroup (2025) indica que el 68% de las 

empresas argentinas enfrenta dificultades para cubrir vacantes debido a la falta de 

estas competencias en los postulantes. 

En la UNdeC, los estudiantes de ingeniería no cuentan con espacios 

curriculares específicos ni experiencias formativas pre-profesionales para 

desarrollar habilidades sociales clave, como liderazgo, comunicación y trabajo en 

equipo. Este vacío formativo impacta directamente en su inserción laboral y 

desempeño en organizaciones que requieren profesionales capaces de integrarse 

en equipos multidisciplinarios. 
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La implementación de esta propuesta busca atender esta carencia desde una 

perspectiva integral. En primer lugar, fortalecerá los procesos de aprendizaje al 

incorporar el desarrollo de habilidades blandas dentro de la formación académica. 

En segundo lugar, contribuirá a estrechar el vínculo entre la universidad y el sector 

productivo, facilitando la inserción laboral de los egresados y respondiendo a las 

necesidades del mercado tecnológico. 

El curso-taller se fundamenta en un enfoque práctico y experiencial que 

contrasta con la enseñanza tradicional centrada en la teoría y la aplicación técnica. 

La modalidad participativa permite a los estudiantes adquirir competencias a través 

de dinámicas colaborativas, simulaciones y el uso de tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), lo que enriquece la experiencia formativa y la hace más 

acorde al perfil profesional esperado. 

Desde el punto de vista curricular, la propuesta se estructura considerando 

las dimensiones epistemológica, didáctica e institucional. La dimensión 

epistemológica define los marcos conceptuales que sustentan la enseñanza de 

habilidades sociales. La dimensión didáctica integra metodologías activas que 

promueven el aprendizaje basado en problemas y el trabajo colaborativo. 

Finalmente, la dimensión institucional analiza la viabilidad de la implementación del 

taller en el contexto de la UNdeC, considerando su inserción en la estructura 

académica, la disponibilidad de recursos y el apoyo institucional. 

Autores como Coscarelli (2017) subrayan la importancia de contextualizar las 

innovaciones curriculares dentro de las dinámicas institucionales para lograr una 

alineación efectiva entre los objetivos educativos y el entorno universitario. En este 

sentido, el curso-taller se diseña no solo como una estrategia pedagógica 

innovadora, sino como una herramienta para mejorar la formación profesional en 

sistemas, asegurando una experiencia de aprendizaje significativa y pertinente. 

Esta necesidad ha sido identificada a partir de la experiencia docente de la 

autora en asignaturas de primer y cuarto año de Ingeniería y Licenciatura en 

Sistemas, así como en su participación en procesos de acreditación y actualización 

de los planes de estudio. Asimismo, su trayectoria como consultora en recursos 

humanos en empresas de La Rioja le ha permitido constatar la creciente demanda 
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de habilidades sociales en profesionales del área de sistemas, lo que refuerza la 

pertinencia de esta propuesta. 

3.2. Contexto geográfico e institucional 

La propuesta de este trabajo se sitúa en Chilecito, Departamento del mismo 

nombre, provincia de La Rioja, Argentina. Esta ciudad, fundada el 19 de febrero de 

1715, cuenta con una superficie de 4.846 km² en de Valle de Antinaco Los 

Colorados, a 1.100 metros sobre el nivel del mar, y es atravesada por la 

emblemática Ruta Nacional 40. Según el censo de 2022, su población asciende a 

60.014 habitantes. Conocida como “la perla del oeste riojano”, su geografía la ubica 

entre los cordones montañosos de Famatina y El Velasco. Si bien históricamente 

su economía se basó en la minería, ha evolucionado hacia una etapa 

predominantemente agrícola, con actividades económicas relacionadas con la 

vitivinicultura, el turismo, la gastronomía y la agroindustria. Entre sus figuras 

históricas más destacadas se encuentra Joaquín Víctor González, fundador de la 

Universidad Nacional de La Plata. 

A los efectos de brindar información, relativa a los antecedentes de la 

UNdeC, resulta imprescindible reseñar que la misma posee como antecedentes 

más de treinta años de actividad universitaria previa, ya que su creación, en 

noviembre de 2003, es llevada a cabo sobre la base de la ex sede Chilecito de la 

Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), la cual fue creada a su vez, por 

nacionalización de la Universidad Provincial de La Rioja (UPLR).  

La UNdeC fue creada por Ley Nacional Nº 25.813 en noviembre de 2003, en 

el año 2004 a través de la Resolución Ministerial N°336/04 se otorga validez 

nacional a los títulos de las carreras transferidas por la UNLaR y que se dictaban en 

la Sede Chilecito de esa universidad; entre estas carreras se incluía la Ingeniería en 

Sistemas y la Licenciatura en Sistemas cuyo plan de estudios se crea en el año 

2001. En 2007, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación 

aprobó el Estatuto Universitario, consolidando la independencia de la institución. 

Chilecito es el único departamento fuera de la capital provincial que cuenta 

con una universidad nacional, por lo que la creación de la UNdeC marcó un hito 

para la región, al plantearse como un polo de desarrollo que impulsa la educación 
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superior, la investigación científica, el avance tecnológico, la extensión universitaria 

y la producción. La universidad promueve una cultura integrada en la comunidad, 

basada en la generación, preservación y transferencia del conocimiento científico, 

así como en la producción cultural, concebida como una expresión de la creatividad 

humana en múltiples campos. 

UNdeC, cuenta con un edificio en la ciudad de Chilecito, la sede centro, 

donde funciona el Rectorado, algunas secretarías y oficinas administrativas.  

El campus universitario, está ubicado en el distrito Los Sarmientos a 3 km de la 

ciudad, allí se encuentran principalmente las aulas, laboratorios, biblioteca y las 

oficinas de los departamentos académicos de Ciencias Básicas y Tecnológicas, de 

Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas, de Ciencias de la Educación y la Salud. 

Además, el predio cuenta con un estudio de televisión digital HD y auditorios donde 

se desarrollan conversatorios, cursos, talleres y exposiciones.  

Desde marzo de 2010, la UNdeC cuenta con el Colegio Nacional Agrotécnico 

“Julio César Martínez” en Tilimuqui, Chilecito. Su creación fue posible gracias a un 

convenio entre la universidad, la Cooperativa La Riojana, la Asociación de Comercio 

Justo y socios europeos. El colegio fomenta vocaciones emprendedoras, desarrollo 

sustentable e investigación desde el nivel medio. Además de la formación teórica, 

los estudiantes realizan prácticas en el campo experimental, con cultivos, 

producción alimentaria y manejo de animales. 

Según expresa el Estatuto, la Universidad Nacional de Chilecito adopta un 

sistema de organización en Departamentos y Escuelas, que tienen coherencia 

funcional por medio de la conducción ejercida por la Asamblea Universitaria, el 

Consejo Superior y el Rector. En función de promover la participación en el gobierno 

de la Universidad de todos los miembros de la comunidad universitaria, el mismo se 

organiza a través de:  

a) La Asamblea Universitaria.  

b) El Consejo Superior (HCS)  

c) El Rector.  

d) Los Vicerrectores.  

e) Los directores de los Departamentos.  
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f) Los Consejos Asesores Departamentales.  

g) Los directores de Escuela  

La Asamblea Universitaria es el órgano máximo de gobierno de la 

Universidad (Art. 54 del Estatuto) y quien supervisa la legalidad de las decisiones 

del Rector y demás órganos dependientes de la Universidad. La UNdeC tiene una 

estructura orgánica-funcional matricial, se organiza en Departamentos y Escuelas. 

Los Departamentos agrupan disciplinas afines para coordinar docencia, 

investigación y extensión. Se encargan de proveer docentes, actualizar 

conocimientos y gestionar actividades académicas. Están integrados por docentes 

e investigadores, dirigidos por un director y asesorados por un Consejo Asesor 

Departamental, cuyos miembros son elegidos según el Estatuto. Las Escuelas, por 

su parte, son las unidades responsables del diseño, organización y administración 

de las carreras universitarias. 

La Ordenanza 004/22, aprueba la reestructuración de las escuelas 

ordinarias, conforme a los artículos 9° y 11° del estatuto, de acuerdo con el siguiente 

cuadro de referencias: 

 

ESCUELAS  CARRERAS 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES Licenciatura en Turismo y Desarrollo 
Local 
Tecnicatura Universitaria en Gestión de 
Emprendimientos Turísticos 
Guía Universitario de Turismo 
Licenciatura en Comunicación Social 
Abogacía 
Licenciatura en Economía 
Tecnicatura Universitaria en 
Administración 

ESCUELA DE INGENIERIA Ingeniería en Sistemas 
Tecnicatura Universitaria en Desarrollo 
de Aplicaciones Web 
Licenciatura en Sistemas 
Ingeniería Mecatrónica 
Tecnicatura Universitaria en Topografía 
Ingeniería en Agrimensura 

ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Ingeniería Agronómica 
Licenciatura en Enología 
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Tecnicatura Universitaria en Análisis de 
Alimentos 
Sommelier Universitario 
Licenciatura en Ciencias Biológicas 

ESCUELA DE CIENCIAS HUMANAS Y 
DE LA SALUD 

Profesorado Universitario en Ciencias 
Biológicas 
Profesorado de Nivel Medio y Superior 
en Economía 
Ciclo de Licenciatura en Educación 
Primaria 
Ciclo de Licenciatura en Nivel Inicial 
Ciclo de Licenciatura en Educación 
Especial 
Licenciatura en Enfermería 

3.3. Trasformación curricular en Ingeniería y Licenciatura en Sistemas: Bases para 

la inclusión de habilidades sociales 

Desde su creación, las carreras de Licenciatura en Sistemas e Ingeniería en 

Sistemas en la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) han experimentado 

diversas modificaciones curriculares con el propósito de ajustarse a los cambios 

tecnológicos y productivos, así como a los requerimientos de acreditación y 

estándares educativos nacionales. A lo largo de los años, estas transformaciones 

han permitido consolidar una formación académica rigurosa en términos técnicos y 

científicos. Sin embargo, a pesar de la creciente demanda del mercado laboral, no 

se ha implementado una estructura curricular sistemática para la formación en 

habilidades sociales y de gestión, lo que fundamenta la necesidad de la presente 

propuesta de innovación. 

En 2001, mediante la Ordenanza UNLaR 172/01, se aprueba el plan de 

estudios de la Licenciatura en Sistemas, sobre la base de la Licenciatura en Análisis 

de Sistemas (Ordenanza UNLaR 19/95 y su modificación 60/97). Esta nueva 

estructura incorporó dos títulos intermedios: Técnico Operador en Computación y 

Analista Universitario de Sistemas, así como asignaturas orientadas a la gestión y 

comunicación en el ámbito organizacional, tales como Comunicación y 

Administración en el primer año, junto con seminarios de actualización curricular en 

tercer y cuarto año. 

Ese mismo año, se aprueba la Ingeniería en Sistemas mediante la 

Ordenanza UNLaR 173/01, iniciando su implementación en 2002. En ambas 
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carreras, los estudiantes de quinto año podían optar entre diversas asignaturas 

electivas: Cultura Organizacional, Gestión de la Calidad, Gestión de Recursos 

Humanos, Liderazgo y Trabajo en Equipo, Informática Industrial y Marketing de 

Servicios Profesionales. No obstante, debido a limitaciones en la disponibilidad de 

docentes y a la matrícula de estudiantes, solo se dictaban regularmente Cultura 

Organizacional y Gestión de la Calidad, excluyendo otras asignaturas claves en el 

desarrollo de competencias sociales. 

En 2007, con miras a la acreditación, se inició una reformulación de los 

contenidos y del régimen de correlatividades, alineándose con los descriptores 

preliminares formulados por la Red de Universidades Nacionales con Carreras de 

Informática (Red UNCI). Esto dio lugar a la aprobación de los nuevos planes de 

estudios mediante las Resoluciones Rectorales UNdeC 071/08 y 072/08, los cuales 

comenzaron a implementarse en 2008. 

Las modificaciones de estos planes de estudios se centraron en fortalecer 

áreas técnicas, incorporando nuevos contenidos en Ciencias Básicas (Análisis 

Matemático, Matemática Discreta, Álgebra Lineal, Álgebra y Geometría Analítica), 

Teoría de la Computación, Arquitectura de Computadoras, Sistemas Operativos, 

Redes de Datos, Bases de Datos, Paradigmas de Programación e Ingeniería de 

Software. Además, se incluyeron asignaturas complementarias como Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, Economía, Contabilidad y Costos, Investigación Operativa 

y Seminarios de Actualización. 

Sin embargo, si bien estos cambios fortalecieron el perfil técnico de los 

egresados, no se consideró la formación sistemática en habilidades interpersonales, 

trabajo en equipo, liderazgo o gestión organizacional, aspectos cada vez más 

demandados en el ámbito profesional. 

En 2010, la UNdeC presenta ambas carreras a la convocatoria de 

acreditación de la CONEAU, en cumplimiento de la Resolución 786/2009 del 

Ministerio de Educación, la cual establecía estándares en cuanto a contenidos 

curriculares básicos, carga horaria mínima y formación práctica. Como resultado, se 

aprueban nuevas modificaciones curriculares en 2011, mediante la Ordenanza HCS 

002/11 para la Licenciatura en Sistemas y la Ordenanza HCS 003/11 para la 
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Ingeniería en Sistemas. Posteriormente, en 2017, se introduce un nuevo ajuste al 

plan de la Licenciatura en Sistemas, aprobado por la Ordenanza HCS 008/17, con 

el objetivo de adecuar el alcance del título a los requerimientos del Ministerio de 

Educación. 

A pesar de estos cambios, los planes de estudio mantuvieron un enfoque 

predominantemente técnico, sin incluir asignaturas específicas sobre habilidades 

sociales. La ausencia de estos contenidos en la formación universitaria representa 

una barrera para la integración de los egresados en entornos laborales 

colaborativos y multidisciplinarios, donde las habilidades interpersonales son clave 

para el desempeño profesional. 

El proceso más reciente de actualización curricular tuvo lugar en 2023, 

cuando la UNdeC presenta nuevamente ambas carreras a la convocatoria de 

acreditación bajo los nuevos estándares establecidos en la Resolución 1557/2021 

y 1558/2021 del Ministerio de Educación. Esto llevó a la aprobación de los planes 

de estudio mediante las Ordenanzas HCS 024/23 y 025/23 (ver anexo), diseñados 

para cumplir con las nuevas exigencias académicas y del mercado laboral. 

Estos nuevos planes destacan la importancia estratégica de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) y su impacto en la transformación digital 

de individuos, organizaciones y gobiernos. Como novedad, se incorporaron los 

Seminarios I y II, espacios con contenido flexible que permitirán la actualización 

permanente de los estudiantes según los avances tecnológicos y las necesidades 

del sector productivo. Además, se estableció la obligatoriedad de un mínimo de 15 

horas de Prácticas Sociales Educativas (PSE), promoviendo el aprendizaje basado 

en la realidad social y el compromiso con la comunidad. 

Si bien estas reformas representan un avance significativo en la vinculación 

de los estudiantes con su entorno socioeconómico, aún no resuelven la carencia de 

formación estructurada en habilidades interpersonales y de gestión, aspectos 

fundamentales para la empleabilidad en el sector tecnológico. 

En este contexto, la implementación de un curso-taller en habilidades 

blandas permitiría llenar este vacío formativo, brindando a los estudiantes un 

espacio donde puedan desarrollar competencias clave como la comunicación 
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asertiva, la resolución de conflictos, la toma de decisiones y la inteligencia 

emocional, promoviendo así una formación integral alineada con las exigencias del 

mercado laboral y las tendencias actuales en educación superior. 

3.4. Antecedentes sobre la formación en habilidades blandas en universidades 

argentinas 

En Argentina, diversas instituciones han implementado talleres y programas 

enfocados en el desarrollo de habilidades blandas para estudiantes universitarios, 

reconociendo su creciente importancia en la empleabilidad y el desempeño 

profesional. 

Por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo ha organizado 

talleres virtuales titulados "Desarrollo de habilidades blandas para el crecimiento 

profesional", abordando temas como autoconocimiento, gestión corporal y 

emocional, y aprendizaje experiencial. A su vez, la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNC, a través de su Red Graduados y en colaboración con la 

Red Insignia, ofrece capacitaciones virtuales asincrónicas en habilidades 

estratégicas como inteligencia emocional, oratoria, gestión de acuerdos y liderazgo 

positivo. Estos cursos, dirigidos a estudiantes, graduados y público en general, son 

arancelados. Otra iniciativa destacada es la Soft Skills Academy de la Universidad 

Blas Pascal, que ofrece programas de formación en comunicación, trabajo en 

equipo, creatividad y negociación, con modalidades tanto online como presenciales. 

En 2024, varias universidades argentinas ampliaron su oferta de formación 

en habilidades blandas específicamente para estudiantes de carreras técnicas y 

científicas. El Instituto de Educación Profesional (INeP) de la Universidad Nacional 

de Río Negro desarrolló el curso "Liderazgo y Habilidades Blandas para el Trabajo", 

combinando encuentros presenciales en el campus de Viedma con sesiones 

virtuales, orientado a personas en roles de gestión institucional y liderazgo de 

equipos. 

Por su parte, la Universidad Nacional de La Plata, a través de su Secretaría 

de Relaciones Internacionales, impulsó el programa "Stem Up", destinado a mujeres 

en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Este programa 

incluyó talleres presenciales sobre liderazgo, comunicación asertiva, gestión de 
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equipos y planificación de carrera, además de un sistema de mentorías 

individualizadas con expertos de la industria tecnológica. 

Asimismo, el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), a través de su Comisión 

de Jóvenes, inició en 2024 un ciclo de talleres magistrales sobre planificación de 

carrera y capacitación continua, enfatizando la importancia de competencias como 

storytelling, negociación y trabajo en equipo en el ejercicio profesional de la 

ingeniería. 

Estos antecedentes evidencian el compromiso de diversas instituciones 

argentinas por fortalecer la formación en habilidades blandas, especialmente en el 

ámbito de la ingeniería y las ciencias exactas. La creciente integración de estas 

competencias en la educación universitaria responde a la necesidad de formar 

profesionales más preparados para afrontar los desafíos del mercado laboral actual, 

donde la combinación de conocimientos técnicos y socioemocionales es 

fundamental. 

En este contexto, la propuesta de innovación curricular para la Universidad 

Nacional de Chilecito se alinea con esta tendencia, ofreciendo un curso-taller 

diseñado para fortalecer el perfil profesional de los estudiantes de Ingeniería y 

Licenciatura en Sistemas. La iniciativa busca complementar su formación técnica 

con habilidades esenciales como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, 

favoreciendo su adaptación a entornos laborales dinámicos. 

Además, este proyecto no solo impacta en la empleabilidad de los egresados, 

sino que también refuerza el compromiso de la universidad con el desarrollo 

regional, preparando profesionales que puedan gestionar proyectos 

interdisciplinarios y contribuir al crecimiento sostenible de la comunidad local. Como 

sostiene Freire (2004), la educación es un acto político que impulsa la libertad de 

las personas. En este sentido, la incorporación de este curso-taller permite que los 

estudiantes sean agentes de cambio capaces de incidir en sus entornos laborales y 

comunitarios, promoviendo un aprendizaje significativo y transformador. 
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4. Objetivos de la innovación 

4.1. General: 

• Diseñar un curso-taller sobre habilidades sociales para fortalecer las 

competencias profesionales necesarias para la inserción laboral en 

equipos organizacionales, de los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería y Licenciatura en Sistemas, de la Escuela de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Chilecito. 

4.2. Específicos 

• Identificar y analizar las habilidades sociales más requeridas por las 

organizaciones a los profesionales del área de sistemas en la actualidad, 

para incluirlas en el diseño curricular de la propuesta de curso-taller 

opcional.  

• Implementar una metodología de enseñanza basada en la modalidad de 

taller, que promueva el aprendizaje experiencial y el desarrollo práctico 

de habilidades blandas a través de actividades colaborativas, 

simulaciones y estudios de caso. 

• Incorporar herramientas tecnológicas y recursos multimedia interactivos 

en el curso-taller para enriquecer el proceso formativo y fomentar la 

participación activa de los estudiantes de las carreras de sistemas.  

5. Marco Conceptual: 

Para el desarrollo de este trabajo, resulta indispensable realizar una 

exploración teórica y práctica que aborde diversos aspectos clave. En primer lugar, 

se profundizará en la definición y características de la modalidad curso-taller, 

destacando su potencial para fomentar un aprendizaje activo, colaborativo y 

centrado en el estudiante. Además, se abordará el concepto de habilidades blandas, 

considerando su creciente valor en el ámbito profesional, y se identificarán las 

competencias específicas actualmente demandadas en el mercado laboral, en 

particular aquellas vinculadas al desempeño de los profesionales en el campo de 

los sistemas de información y la tecnología. 

En este marco, se analizará la importancia de incorporar Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como herramientas que enriquecen las 
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prácticas pedagógicas, favoreciendo la interactividad, el acceso a recursos 

innovadores y la construcción de entornos de aprendizaje más dinámicos. 

Asimismo, se destacará la relevancia de impulsar procesos de innovación en 

la intervención docente, que impacten de manera significativa en el diseño curricular 

y permitan integrar nuevos campos de formación adaptados a las demandas de la 

educación superior contemporánea y del contexto profesional universitario. 

5.1. Propuesta de innovación curricular: hacia una formación más integral  

La innovación curricular es fundamental para responder a las demandas 

actuales del campo social y del mercado laboral, que requieren profesionales con 

una combinación equilibrada de competencias técnicas y socioemocionales. Según 

Coscarelli (2017), el currículo debe concebirse como un proceso dinámico y flexible, 

capaz de ajustarse a los cambios sociales, económicos y tecnológicos. En este 

sentido, la gestión curricular no solo implica la actualización de contenidos, sino 

también la redefinición de estrategias metodológicas y políticas educativas que 

garanticen una formación más pertinente y significativa para los estudiantes. 

Desde esta perspectiva, Camilloni (1996) sostiene que la docencia 

universitaria no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que debe 

incorporar la reflexión sistemática sobre el desempeño profesional y la actualización 

continua de los saberes. La formación de profesionales debe estructurarse en 

etapas que contemplen el desarrollo de competencias clave, permitiendo a los 

graduados afrontar contextos complejos y cambiantes. Así, la innovación curricular 

se convierte en una herramienta esencial para asegurar que los egresados no solo 

adquieran conocimientos técnicos, sino que también desarrollen habilidades para 

adaptarse y liderar en entornos laborales en transformación. 

Por su parte, Alba (1998) advierte que el currículo tradicional enfrenta una 

crisis al quedar desfasado frente a las nuevas demandas del entorno. Para superar 

esta brecha, es indispensable adoptar enfoques curriculares que integren 

metodologías activas, fomenten el aprendizaje experiencial y promuevan una 

formación transversal que abarque tanto las competencias técnicas como las 

socioemocionales. Este enfoque se alinea con las tendencias internacionales que 
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buscan consolidar una educación universitaria más orientada al desarrollo integral 

del estudiante. 

En esta línea, Edelstein (2023) enfatiza la necesidad de reformar los 

enfoques pedagógicos tradicionales, incorporando tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC) y metodologías activas que involucren al estudiante en su 

propio aprendizaje. La autora subraya que la educación universitaria debe preparar 

a los estudiantes para afrontar un entorno laboral en constante cambio, donde la 

capacidad de adaptación y las habilidades interpersonales son tan importantes 

como los conocimientos técnicos. 

En este contexto, las habilidades blandas han adquirido un rol central en la 

formación profesional. Como plantea Yturralde (2020), estas habilidades son 

competencias transversales que facilitan la integración interdisciplinaria y 

multidisciplinaria, permitiendo la interacción con otros campos del saber y 

complementando las habilidades técnicas. La incorporación de contenidos 

relacionados con el pensamiento crítico, la resiliencia, la ética profesional y la 

capacidad de adaptación resulta clave en un entorno caracterizado por la 

automatización, la inteligencia artificial y la globalización del mercado laboral. 

Para garantizar la adquisición de estas habilidades, es fundamental analizar 

las metodologías de enseñanza que favorecen su desarrollo. Desde la perspectiva 

docente, surge el desafío de diseñar propuestas pedagógicas que vayan más allá 

de la simple transmisión de conocimientos y que promuevan experiencias de 

aprendizaje significativas. En este sentido, el aprendizaje basado en proyectos 

(ABP), las simulaciones de escenarios reales, el trabajo colaborativo y el uso de 

recursos tecnológicos interactivos son estrategias clave para fomentar el desarrollo 

de habilidades socioemocionales en los estudiantes. 

Además, es crucial fomentar espacios colaborativos y comunidades de 

aprendizaje donde docentes y estudiantes puedan interactuar activamente, 

enriqueciendo el proceso educativo. Esto implica reconocer la diversidad de 

trayectorias estudiantiles y conectar la enseñanza universitaria con las expectativas 

del mundo laboral, asegurando que los graduados cuenten con herramientas tanto 

para su desarrollo profesional como para su crecimiento personal. 



19 

 

5.2. El curso-taller como herramienta clave en la transformación curricular 

Para esta propuesta de innovación curricular se ha escogido la modalidad de 

curso-taller, caracterizada por la interrelación entre la teoría y la práctica, donde el 

docente capacitador expone fundamentos teóricos y procedimentales, para que los 

estudiantes mediante algunas actividades, diseñadas anticipadamente, puedan 

desarrollar la comprensión de temas vinculándolos con la práctica operante.  

La RAE dice que curso proviene del latín cursus, que significa carrera y 

taller viene del francés atelier. Tanto un curso como un taller son entornos de 

aprendizaje diseñados para fomentar la creatividad y facilitar la adquisición y el 

desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos. En el curso, la práctica suele 

estar centrada en el alumno, no implica un acompañamiento en la misma, en 

cambio, en el taller hay una producción, acciones que dan sentido al contenido 

teórico, y se requiere el soporte de un tutor y del grupo.  

Ander-Egg señala que: “el taller se basa en el principio constructivista según 

el cual, el educando es el responsable último e insustituible de su propio proceso de 

aprendizaje, en cuanto el proceso de adquisición de conocimientos es algo personal 

e intransferible” (1999, p. 5).  El autor caracteriza al taller con una metodología 

educativa activa y participativa, donde los participantes son protagonistas de su 

propio proceso. Allí, el aprendizaje se produce a través de la acción, reflexión y 

producción colectiva, en contraposición a modelos pasivos de transmisión de 

información. Este enfoque se alinea con la propuesta de este curso-taller de 

habilidades blandas, ya que las competencias como la comunicación, el trabajo en 

equipo y el liderazgo se desarrollan de manera activa mediante ejercicios prácticos 

y colaborativos. También se menciona que los participantes no son receptores 

pasivos, sino actores principales en la construcción del conocimiento. El taller se 

desarrolla en un espacio colectivo, donde se fomenta el intercambio de ideas y la 

construcción conjunta de soluciones, lo que permite adaptarse a las necesidades, 

intereses y contextos de los participantes. 

El enfoque actual de los planes de estudios de las carreras de Ingeniería y 

Licenciatura en Sistemas se encuentra alineado con las recomendaciones del 

Ministerio de Educación establecidas en las Resoluciones 1557/2021 y 1558/21 (ver 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
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anexo). Estas sugieren la implementación de un aprendizaje por competencias, 

donde la autonomía de los estudiantes se potencia mediante instancias de 

formación práctica supervisada, garantizando la oportuna retroalimentación. Dicho 

enfoque propicia un ambiente formativo que facilita la integración entre la 

conceptualización teórica y su implementación en contextos reales, a través de 

proyectos integradores y prácticas profesionales, tal como lo exigen los estándares 

para la acreditación de estas carreras. 

Según Ander Egg (1991), el objetivo principal de un taller es generar 

aprendizajes prácticos y significativos que estén directamente relacionados con las 

necesidades de los participantes y su contexto, en busca de una transformación 

personal y social al involucrar la experiencia y el pensamiento crítico con una actitud 

reflexiva y proactiva ante los desafíos laborales. 

David Kolb (2015) propone que el aprendizaje es un proceso cíclico en el que 

la experiencia concreta se transforma en conocimiento a través de la reflexión y la 

experimentación activa. Este modelo es especialmente útil en la dinámica de un 

taller, ya que abarca las diferentes formas de aprender que poseen las personas. El 

ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb se compone de cuatro etapas 

fundamentales: 

• Experiencia concreta: Aprendizaje a partir de vivencias reales o simuladas. 

Implica la participación directa en situaciones específicas que permiten la 

inmersión y el compromiso personal. 

• Observación reflexiva: Análisis y reflexión sobre lo experimentado. El 

aprendiz identifica patrones, relaciones y significados a partir de la 

experiencia vivida. 

• Conceptualización abstracta: Generación de ideas y conceptos a partir de la 

reflexión. Aquí se conectan las experiencias con teorías o conocimientos 

previos, construyendo un marco conceptual que explica lo observado. 

• Experimentación activa: Aplicación de nuevas ideas y aprendizajes en 

situaciones prácticas. Permite validar y consolidar el conocimiento a través 

de la acción y la resolución de problemas en escenarios reales o simulados. 
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Este ciclo es particularmente aplicable a un curso-taller de habilidades 

blandas, ya que el desarrollo de estas competencias requiere de la práctica continua 

en situaciones reales o simuladas, la reflexión crítica sobre las propias interacciones 

y desempeño, la implementación de estrategias para mejorar la comunicación, el 

liderazgo y el trabajo en equipo. 

Además, Kolb señala que las personas tienden a aprender de manera 

diferente según su estilo de aprendizaje, el cual surge de la preferencia por una o 

más etapas del ciclo. Estos estilos son convergente, divergente, asimilador, y 

acomodador. 

La elección de un curso-taller como estrategia de innovación curricular 

responde a la necesidad de integrar aprendizaje teórico y práctico en la formación 

de los estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en Sistemas. Dado que estas 

carreras han priorizado históricamente el desarrollo de competencias técnicas, la 

incorporación de un enfoque experiencial permite complementar la enseñanza 

tradicional con habilidades sociales esenciales para el ámbito laboral. 

Desde la teoría del aprendizaje experiencial de Kolb (2015), un taller resulta 

especialmente adecuado para abarcar distintos estilos de aprendizaje. Las 

simulaciones o juegos de rol favorecen a los aprendices acomodadores, el análisis 

de casos reales beneficia a los convergentes, las reflexiones grupales potencian a 

los divergentes, y la conceptualización aplicada a situaciones reales fortalece a los 

asimiladores. Este enfoque fomenta la adaptabilidad y la capacidad de trabajar 

eficazmente en equipos multidisciplinarios, competencias clave para los futuros 

profesionales en sistemas. Además, la experimentación activa y las dinámicas 

basadas en experiencias reales preparan a los estudiantes para afrontar escenarios 

laborales complejos, en los que deben combinar conocimientos técnicos con 

habilidades interpersonales. 

Desde una perspectiva pedagógica, Freire (2004) concibe la educación como 

un acto de emancipación y construcción colectiva del conocimiento. En esta línea, 

el taller permite trascender la enseñanza unidireccional para generar un espacio de 

diálogo, donde los estudiantes ejercitan habilidades como la comunicación asertiva, 

el liderazgo y la resolución de conflictos en un contexto colaborativo. Según Freire, 
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la educación debe promover la "praxis", es decir, la estrecha vinculación entre teoría 

y práctica. Al trabajar sobre situaciones concretas, los participantes no solo 

adquieren conocimientos, sino que los aplican de manera crítica y reflexiva en 

escenarios simulados, facilitando su transferencia al ámbito profesional. 

El enfoque participativo del taller también encuentra sustento en López 

Noguero (2005), quien destaca que este tipo de metodologías fomenta la 

comunicación dialógica y la creatividad individual y grupal. En la misma línea, Taub 

y Castillo (2014) proponen el taller universitario como un espacio de ruptura con la 

enseñanza tradicional, en el que se prioriza la construcción colectiva del 

conocimiento y la reflexión colaborativa. Esta dinámica favorece un aprendizaje más 

significativo, ya que los estudiantes no son meros receptores de información, sino 

que se convierten en actores activos de su formación. 

Además, la modalidad de taller es consistente con tendencias actuales en 

educación superior, como el aprendizaje basado en problemas (ABP) y el 

aprendizaje cooperativo, que promueven el desarrollo de competencias 

transversales. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en el diseño del curso-taller refuerza este enfoque al facilitar la simulación de 

entornos laborales reales y fomentar la interacción en espacios colaborativos. 

Finalmente, la elección de un curso-taller como innovación curricular 

responde a la necesidad de formar profesionales más preparados para los desafíos 

del mundo del trabajo. Su metodología participativa, basada en la interacción, el 

diálogo y la resolución de problemas reales, permite a los estudiantes desarrollar 

habilidades sociales de manera integrada con su formación técnica, asegurando un 

aprendizaje más profundo y aplicable. 

5.3. Definiciones acerca de capacidades, habilidades y competencias     

El curso-taller propuesto incluye contenidos que, si bien suelen utilizarse 

como sinónimos, presentan diferencias conceptuales que es necesario precisar. En 

el ámbito académico, la distinción entre habilidades, capacidades y competencias 

es objeto de debate, debido a sus matices y solapamientos. Sin embargo, con fines 

prácticos, en esta propuesta se adopta una definición operativa que permite 
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estructurar los contenidos sin desconocer la diversidad de enfoques teóricos 

existentes. 

En el ámbito educativo, tradicionalmente se ha otorgado mayor 

reconocimiento a las habilidades cognitivas, entendidas como la capacidad de 

interpretar, razonar, resolver problemas, generalizar aprendizajes y reflexionar de 

manera crítica. Estas habilidades no solo se relacionan con la rapidez o cantidad de 

conocimiento adquirido, sino también con la capacidad de comprender una situación 

y determinar la mejor manera de actuar ante un problema novedoso. 

Según Bisquerra (2003), las habilidades son destrezas específicas 

adquiridas a través de la práctica y el aprendizaje, permitiendo un desempeño 

efectivo en distintos contextos. En el ámbito social, estas habilidades incluyen la 

comunicación efectiva, la empatía, la negociación y la construcción de relaciones 

interpersonales positivas. En esta línea, Goleman (1995) vincula las habilidades 

sociales con la inteligencia emocional, enfatizando su impacto en la gestión de 

relaciones y la toma de decisiones en entornos colaborativos. 

Por otro lado, el concepto de capacidad, según Nussbaum y Sen (1993), 

hace referencia a las potencialidades humanas que pueden desarrollarse en función 

de las oportunidades brindadas por el entorno social y educativo. Desde esta 

perspectiva, las capacidades incluyen la adaptabilidad a distintos contextos, el 

liderazgo y la mediación en conflictos. En términos generales, este enfoque ha 

influido en la medición del desarrollo humano, reflejado en indicadores como el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas, el cual va más allá del 

Producto Interno Bruto (PIB) al incorporar dimensiones como salud, educación y 

nivel de vida. 

En contraste, Tobón (2006) define las competencias como la integración de 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores orientados a la resolución de 

problemas en contextos específicos. En el ámbito profesional, las competencias 

abarcan aspectos como el trabajo en equipo, la gestión del tiempo y el liderazgo, y 

requieren una articulación entre el saber, el hacer y el ser. Además, el citado autor 

subraya la necesidad de diseñar políticas educativas que garanticen la calidad en 
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la formación basada en competencias, proponiendo una organización curricular que 

integre teoría y práctica de manera efectiva. 

Esta perspectiva es complementada por la UNESCO (2017), que destaca la 

importancia de las competencias transversales en la educación del siglo XXI, 

especialmente en lo referente a las relaciones humanas y el trabajo colaborativo. 

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) introduce el término 

"habilidades para la vida", refiriéndose a un conjunto de competencias psicosociales 

que facilitan la adaptación a los desafíos cotidianos. Estas incluyen la toma de 

decisiones, la creatividad, la comunicación efectiva, la gestión emocional y la 

empatía, lo que refuerza la necesidad de integrar estas habilidades en los 

programas formativos universitarios. 

Desde una perspectiva más aplicada, McClelland (1973) fue pionero en el 

estudio de las competencias como predictores del desempeño laboral, planteando 

que eran mejores indicadores de éxito que los test de inteligencia tradicionales. 

Posteriormente, Spencer y Spencer (1993) ampliaron esta visión al definir las 

competencias como características profundas del individuo que se correlacionan 

con un rendimiento efectivo en distintos ámbitos. En la misma línea, Le Boterf (2001) 

sostiene que "ser competente no es solo movilizar recursos en una situación 

profesional; es también saber gestionar la incertidumbre, actuar con pertinencia en 

situaciones inéditas y aprender de la experiencia” (p.20). 

Por su parte, Gardner (1983) introduce el concepto de aptitudes, 

entendiéndolas como capacidades innatas que facilitan la ejecución de ciertas 

tareas. Sin embargo, aclara que estas requieren formación y experiencia para 

desarrollarse plenamente. En el ámbito social, las aptitudes incluyen 

predisposiciones como la empatía, la asertividad y la escucha activa, elementos 

clave en el desarrollo de competencias interpersonales. 

En términos pedagógicos, diversos autores distinguen entre competencias 

básicas, generales, específicas y transversales. Las competencias básicas son 

aquellas esenciales para la vida en sociedad, como la empatía y la tolerancia. Las 

competencias generales están relacionadas con la productividad y la creatividad, 

necesarias para el desempeño profesional. Las competencias específicas, en 
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cambio, son propias de cada disciplina y garantizan la especialización en un campo 

determinado. Finalmente, las competencias transversales abarcan las capacidades 

que permiten una integración holística del aprendizaje en distintos ámbitos. 

Desde esta perspectiva, el taller propuesto en esta innovación curricular 

busca articular estos conceptos y favorecer el desarrollo de habilidades blandas en 

los estudiantes de sistemas. Como señala Goleman (2006), las habilidades sociales 

son determinantes en el éxito profesional, ya que permiten gestionar relaciones 

interpersonales y afrontar desafíos en el ámbito laboral. Alles (2007) refuerza esta 

idea al indicar que las competencias combinan el saber, el hacer y el ser para lograr 

resultados significativos en el trabajo, enfatizando que su desarrollo requiere 

práctica y experiencia. 

En resumen, si bien términos como habilidad, capacidad y competencia 

pueden utilizarse indistintamente en algunos contextos, presentan diferencias 

conceptuales importantes. Mientras que las habilidades reflejan lo que una persona 

puede hacer, las competencias evidencian su capacidad para hacerlo de manera 

eficaz en situaciones específicas, y las capacidades representan el potencial de 

desarrollo en función del entorno. En el ámbito universitario, las habilidades técnicas 

suelen adquirirse en entornos académicos formales, mientras que las habilidades 

blandas requieren experiencias de interacción social y aprendizaje activo. Por esta 

razón, la integración de estas habilidades en la formación de los estudiantes de 

sistemas resulta esencial para fortalecer su perfil profesional y mejorar su inserción 

en el mercado laboral. 

5.4. La importancia de las habilidades blandas en el ámbito laboral y su integración 

en la educación superior 

En un contexto laboral dinámico y altamente competitivo, el desarrollo de 

habilidades blandas se ha convertido en un factor determinante para la 

empleabilidad y el éxito profesional. Estas competencias, que integran aspectos 

como la comunicación, el liderazgo, la adaptabilidad y la inteligencia emocional, 

complementan las habilidades técnicas y permiten una interacción más efectiva en 

entornos organizacionales. Su enseñanza en el nivel universitario es esencial para 

garantizar que los egresados no solo posean conocimientos especializados, sino 
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que también cuenten con herramientas para la resolución de problemas y la toma 

de decisiones en escenarios complejos. 

Desde la perspectiva de Goleman (1998), la inteligencia emocional es un pilar 

fundamental para la efectividad profesional, ya que influye en el liderazgo, la toma 

de decisiones y el desempeño organizacional. En su investigación doctoral en la 

Universidad de Harvard, basada en entrevistas con gerentes de selección de más 

de 500 empresas a nivel global, concluyó que el 75% del éxito laboral está 

relacionado con la inteligencia emocional, mientras que solo el 25% depende de 

habilidades técnicas. Este hallazgo resalta la importancia de desarrollar 

competencias como el conocimiento y manejo de las propias emociones, la 

motivación personal, la gestión de relaciones interpersonales, la persuasión, el 

liderazgo, la negociación y la resolución de conflictos. 

El desarrollo de estas habilidades no es un proceso innato, sino que puede 

ser promovido a través de estrategias pedagógicas específicas. Goleman y Boyatzis 

(2007) identifican cuatro competencias clave dentro de las habilidades blandas: 

1. Autoconciencia: Capacidad para reconocer y comprender las propias 

emociones y su impacto en el desempeño. 

2. Autogestión: Control de emociones impulsivas, adaptabilidad y capacidad de 

recuperación ante la adversidad. 

3. Conciencia social: Empatía y comprensión de las emociones ajenas para 

establecer relaciones interpersonales efectivas. 

4. Habilidades sociales: Gestión de relaciones, inspiración y liderazgo, trabajo 

en equipo y resolución de conflictos. 

En el ámbito organizacional, Alles (2005) plantea que las competencias 

pueden agruparse en tres categorías fundamentales: 

• Competencias cardinales o esenciales: Imprescindibles para cualquier rol 

dentro de una organización (orientación a resultados, trabajo en equipo, 

ética). 

• Competencias específicas o técnicas: Asociadas a conocimientos concretos 

y habilidades especializadas (manejo de software, análisis de datos). 
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• Competencias de gestión: Relacionadas con la toma de decisiones, liderazgo 

y negociación, necesarias para posiciones de coordinación o dirección. 

Para facilitar el desarrollo de estas competencias, la autora propone diversas 

estrategias formativas, como el aprendizaje experiencial a través de simulaciones, 

estudios de caso y role-playing, el mentoring y coaching con retroalimentación 

personalizada, y dinámicas grupales que fomenten la colaboración y el desarrollo 

interpersonal. Estas metodologías resultan especialmente pertinentes para la 

enseñanza en el nivel universitario, ya que permiten la integración de habilidades 

blandas dentro de la formación técnica. 

La enseñanza efectiva de cualquier competencia, según Alles (2005), debe 

cumplir tres condiciones: 

1. Modelado de la habilidad por parte del instructor. 

2. Práctica estructurada por parte del estudiante. 

3. Retroalimentación formativa y corrección guiada del desempeño. 

Desde una perspectiva pedagógica, Yturralde (2020) sostiene que el 

aprendizaje experiencial, basado en la corriente constructivista, es especialmente 

eficaz para la enseñanza de habilidades blandas. Este enfoque favorece la 

educación práctica y centrada en la reflexión, permitiendo generar aprendizajes 

significativos y de alto impacto para los estudiantes. Ausubel (1963) refuerza esta 

idea al señalar que el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos contenidos 

se relacionan de manera sustantiva con el conocimiento previo del estudiante, 

facilitando su asimilación y aplicabilidad. 

En el ámbito empresarial, Arroyo (2018) destaca que las habilidades 

gerenciales como la toma de decisiones, la planificación estratégica y la gestión de 

equipos son claves para el logro de objetivos organizacionales. Siguiendo a 

Goleman (1998), subraya la importancia de la inteligencia emocional para liderar 

equipos de manera efectiva, resolver conflictos interpersonales y fomentar un 

ambiente laboral positivo. En este sentido, los valores como la responsabilidad, la 

ética y la integridad personal son cruciales en el desempeño profesional, ya que 

permiten consolidar relaciones de confianza y mejorar la dinámica organizacional. 
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Si bien el enfoque basado en competencias se ha convertido en un eje central 

de las reformas educativas recientes, Díaz Barriga (2015) advierte que su 

implementación a menudo queda en un nivel discursivo sin generar cambios 

estructurales en la práctica educativa. El autor señala que, si bien este modelo 

busca alinear la formación con las demandas del mercado laboral, también es 

necesario considerar el desarrollo integral del ser humano y no solo su inserción 

profesional inmediata. 

En este contexto, la ecología de saberes propuesta por Boaventura de Sousa 

Santos (2006) plantea una visión más amplia de la educación superior, en la que se 

integran diferentes formas de conocimiento para abordar la complejidad del mundo 

contemporáneo. El autor enfatiza la importancia de diseñar propuestas formativas 

que vayan más allá de la enseñanza técnica, promoviendo el pensamiento crítico y 

la innovación educativa. La presente propuesta de curso-taller sobre habilidades 

blandas para estudiantes de sistemas se inscribe en esta línea, ofreciendo un 

espacio formativo complementario que permite el desarrollo de competencias 

transversales no contempladas en el currículo tradicional. 

La transformación del mercado laboral también ha impulsado la necesidad 

de nuevos perfiles profesionales. Moravec (2013) introduce el concepto de 

knowmad, que describe a trabajadores caracterizados por su capacidad de 

adaptación, autonomía, creatividad y colaboración en entornos cambiantes. En este 

escenario, las habilidades blandas se vuelven un recurso estratégico, ya que 

permiten a los profesionales enfrentar la incertidumbre y la constante evolución del 

mundo del trabajo. 

La educación superior tiene el reto de preparar a los futuros ingenieros no 

solo en aspectos técnicos, sino también en el desarrollo de competencias que les 

permitan desempeñarse con eficacia en equipos multidisciplinarios, adaptarse a 

nuevas tecnologías y gestionar problemas complejos con creatividad e inteligencia 

emocional. Para ello, la incorporación de metodologías activas, como las 

propuestas en este curso-taller, resulta clave para garantizar una formación más 

integral y alineada con las exigencias del siglo XXI. 
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5.5. Desarrollo de habilidades blandas en la formación de profesionales en sistemas: 

una necesidad para la empleabilidad  

En el mercado laboral actual, particularmente en el sector de tecnología y 

sistemas en Argentina, las habilidades blandas han adquirido un rol fundamental en 

la empleabilidad y el desempeño profesional. A pesar de la alta demanda de 

profesionales con conocimientos técnicos avanzados, las empresas buscan 

candidatos que también posean competencias sociales y emocionales que faciliten 

la integración en equipos multidisciplinarios y la adaptación a entornos dinámicos. 

Según diversos informes, entre las habilidades más valoradas por las 

organizaciones se encuentran: 

• Adaptabilidad y flexibilidad: La capacidad de ajustarse a cambios y 

resolver imprevistos es crucial en el sector tecnológico, donde 

metodologías y herramientas evolucionan constantemente (Randstad, 

2024). 

• Comunicación efectiva: Expresar ideas con claridad y escuchar 

activamente permite comprender las necesidades del equipo y los 

clientes, fortaleciendo la colaboración en proyectos multidisciplinarios 

(Randstad, 2024). 

• Trabajo en equipo: La colaboración en entornos virtuales y distribuidos 

exige habilidades interpersonales para generar relaciones de 

confianza y sinergia en equipos de desarrollo (Infobae, 2024). 

• Capacidad resolutiva: La identificación rápida de problemas y la 

generación de soluciones eficientes son competencias críticas en 

escenarios donde el tiempo es un recurso clave (Infobae, 2024). 

• Creatividad e innovación: En un mundo altamente competitivo, las 

organizaciones requieren profesionales capaces de diseñar 

estrategias disruptivas y aportar soluciones originales (Forbes 

Argentina, 2024). 

• Inteligencia emocional: La gestión de emociones propias y ajenas es 

esencial para fortalecer las interacciones laborales y mantener un 

clima organizacional productivo (Forbes Argentina, 2024). 
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Estas competencias son esenciales para la formación de perfiles híbridos en 

ingeniería, que integren conocimientos conceptuales, habilidades procedimentales 

y una actitud proactiva, permitiendo una aproximación más integral a la resolución 

de problemas en entornos laborales complejos (Infobae, 2024). En este sentido, la 

educación superior enfrenta el desafío de trascender el paradigma estrictamente 

técnico-científico para formar egresados con competencias que respondan a las 

exigencias del mercado laboral actual (Randstad, 2024). 

El Informe sobre el Futuro del Empleo del World Economic Forum (2020) 

destaca que el 50% de los empleados necesitará volver a capacitarse en 2025 

debido a la creciente adopción de tecnología. Asimismo, enfatiza que habilidades 

como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la resiliencia y la 

autogestión han pasado a ser competencias esenciales para los empleadores. 

El paradigma laboral ha evolucionado hacia un enfoque en el que las 

competencias técnicas, aunque necesarias, ya no son suficientes para garantizar la 

inserción y permanencia en el mercado. En este contexto, ha surgido el concepto 

de "techo de papel", que describe las limitaciones que enfrentan profesionales cuya 

formación técnica, aunque acreditada formalmente, no cumple con las expectativas 

organizacionales debido a la ausencia de habilidades sociales en su perfil 

profesional. 

A partir de estas consideraciones, la presente propuesta de innovación 

curricular plantea un curso-taller estructurado en módulos secuenciales, con una 

organización de contenidos que permite el desarrollo progresivo de habilidades 

sociales esenciales para los estudiantes de sistemas. Cada módulo ha sido 

diseñado para integrar teoría y práctica, favoreciendo la consolidación de 

competencias aplicables en entornos profesionales. 

5.6. Módulos y contenidos clave del curso-taller basado en habilidades sociales 

La organización de contenidos de la propuesta permite el desarrollo 

progresivo de habilidades sociales esenciales para los estudiantes de sistemas, 

donde cada módulo ha sido diseñado para integrar teoría y práctica, favoreciendo 

la consolidación de competencias aplicables en entornos profesionales. 
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• Módulo 1: Introducción al Mercado Laboral y Comunicación: aborda 

los fundamentos de la comunicación en el ámbito profesional, incluyendo la 

estructura organizacional, vacancias laborales y la elaboración del currículum 

vitae. Se enfatiza cómo comunicar eficazmente las habilidades personales y 

profesionales, considerando las expectativas de los reclutadores. 

• Módulo 2: Trabajo en Equipo: Introduce los principios de dinámica 

grupal, diferenciando equipos de trabajo de grupos tradicionales. Se exploran 

estrategias para identificar roles, potenciar fortalezas individuales y mejorar 

la comunicación mediante escucha activa y retroalimentación constructiva. 

Además, se desarrollan competencias para la resolución de conflictos y la 

colaboración en entornos virtuales, utilizando herramientas como Trello, 

Slack y Microsoft Teams. 

• Módulo 3: Liderazgo y Toma de Decisiones: analiza distintos estilos 

de liderazgo (autocrático, democrático, transformacional y situacional) y sus 

aplicaciones en el entorno laboral. Se abordan habilidades clave como la 

comunicación efectiva, la empatía y la motivación. Asimismo, se exploran 

métodos de toma de decisiones racionales, intuitivos y colaborativos, junto 

con estrategias para delegar tareas eficientemente. 

• Módulo 4: Negociación: introduce a los participantes en los 

fundamentos y tipos de negociación, diferenciando entre enfoques 

competitivos y colaborativos. Se presentan técnicas como BATNA (Best 

Alternative to a Negotiated Agreement) y estrategias para la gestión de 

conflictos en equipos interdisciplinarios, subrayando la importancia de la 

comunicación no verbal en procesos de negociación. 

• Módulo 5: Gestión del Tiempo: se trabaja en la planificación efectiva 

de proyectos técnicos, aplicando metodologías como la Matriz de 

Eisenhower, la Técnica Pomodoro y el Time Blocking. Se enfatizan 

estrategias para la priorización de tareas y la reducción de la procrastinación 

en contextos de alta demanda laboral. 

• Módulo 6: Inteligencia Emocional: desarrolla competencias de 

autoconciencia emocional, autorregulación, empatía y gestión de relaciones 
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interpersonales. Se introduce el modelo de Goleman, explorando estrategias 

para identificar y manejar disparadores emocionales en entornos de trabajo. 

• Módulo 7: Competencias Sociales Personales Integradas: focaliza en 

la aplicación práctica de las habilidades adquiridas a lo largo del curso. Los 

estudiantes desarrollan un plan personal para mejorar sus habilidades 

sociales y participan en una dinámica colaborativa en la que deben resolver 

un problema técnico con tiempo limitado y variables inesperadas. En este 

ejercicio, se integran competencias como trabajo en equipo, resolución de 

problemas y adaptabilidad al cambio, fortaleciendo su preparación para 

situaciones laborales reales. 

La organización de este curso-taller responde a la necesidad de integrar las 

habilidades blandas dentro del perfil profesional de los estudiantes de sistemas, 

asegurando una formación más equilibrada entre conocimientos técnicos y 

competencias interpersonales. La progresión modular permite que los participantes 

experimenten y consoliden cada habilidad antes de avanzar a niveles más 

complejos, facilitando un aprendizaje significativo y aplicable a su futuro profesional. 

5.7. El uso del Aula Virtual en el curso-taller para potenciar el aprendizaje 

En los últimos años, el avance tecnológico y pedagógico de los entornos 

virtuales de aprendizaje ha dado lugar a diversas alternativas que facilitan la 

incorporación de las TIC en las propuestas educativas. Esto permite la creación de 

nuevos recursos y plantea formas innovadoras de planificar, interpretar y redefinir 

tanto el rol del docente como la dinámica de la clase. Las Aulas Virtuales se 

entienden como espacios que integran un entorno digital con una propuesta 

pedagógica, en los cuales los participantes asumen funciones distintas a las 

tradicionales, transformando sus intervenciones dentro del proceso educativo. 

En la modalidad presencial, docentes y estudiantes comparten 

simultáneamente un espacio físico y un tiempo definido, donde se desarrollan los 

contenidos a través de propuestas didácticas específicas. Este tipo de interacción 

se caracteriza por su condición sincrónica, que favorece la comunicación directa y 

la retroalimentación inmediata. Sin embargo, al trasladar parte de la enseñanza a 

entornos mediados por tecnologías digitales, como las aulas virtuales, se introducen 
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estrategias asincrónicas que transforman la organización del tiempo y del espacio 

educativo. Esto genera una dinámica más flexible, pero también expone la 

diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, quienes acceden a 

los contenidos y realizan actividades en diferentes momentos y desde distintos 

contextos. 

Se puede hablar de aula virtual como “un entorno, espacio o aula virtual de 

formación se refiere a un lugar acotado y reconocible en el ciberespacio que posee 

una identidad y estructura definida con fines educativos” (Moreira, p.18, 2018). Las 

aulas virtuales, son una herramienta con la que cuenta la Universidad Nacional de 

Chilecito y que ha cobrado real protagonismo desde la pandemia, aunque están 

vigentes desde mucho tiempo atrás. No solo complementan el espacio presencial, 

sino que amplían las oportunidades de interacción educativa. Como lo expresa 

Martin (2016) estos entornos permiten configurar múltiples focos de interacción, 

como el intercambio entre docente y estudiantes, la colaboración entre pares, y una 

relación autónoma con los recursos didácticos disponibles en la plataforma. Esta 

estructura distribuida favorece una comunicación en red, propiciando escenarios de 

aprendizaje heterogéneos, más inclusivos y adaptables. 

En el marco de la propuesta de innovación curricular del taller de habilidades 

blandas, la incorporación del Aula Virtual se plantea como un recurso clave para 

complementar la carga horaria presencial. A través de este entorno, se busca 

fomentar el aprendizaje autónomo, facilitar la reflexión crítica y ofrecer espacios de 

práctica en simulaciones o casos interactivos que refuercen competencias como la 

comunicación efectiva, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos, pilares 

fundamentales en la formación profesional contemporánea. 

Además, el uso del aula virtual responde a los desafíos pedagógicos actuales 

en la educación superior, como lo sostiene Dussel (2011), el aprovechamiento de 

entornos virtuales permite diversificar los modos de enseñar y aprender, generando 

espacios asincrónicos que respetan los distintos tiempos y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes. Además, favorecen el desarrollo de redes de colaboración y la 

construcción de comunidades de aprendizaje, aspectos fundamentales para el 
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fortalecimiento de competencias blandas como el trabajo en equipo, la 

comunicación efectiva y el liderazgo. 

6. Diseño de la innovación propuesta: “INNOVACIÓN CURRICULAR EN 

INGENIERÍA Y LICENCIATURA EN SISTEMAS: CURSO-TALLER DE 

HABILIDADES SOCIALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL” 

6.1. Conceptualización 

La innovación educativa se entiende como la introducción de cambios 

significativos en las prácticas de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de 

mejorar la calidad de la educación y responder a las necesidades cambiantes de la 

sociedad. Esta transformación implica la implementación de metodologías, 

contenidos, herramientas tecnológicas y enfoques pedagógicos que susciten un 

aprendizaje más activo, colaborativo y contextualizado.  

Según Edelstein (1996), la innovación educativa se caracteriza por ser una 

construcción singular, donde los saberes y los sujetos se articulan en un espacio 

formativo mediante una metodología participativa que fomenta el protagonismo de 

quienes aprenden. En esta línea, la propuesta de un curso con modalidad de taller 

representa una innovación para los estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en 

Sistemas de la Universidad Nacional de Chilecito. Se puede señalar que, el 

curriculum de estas carreras ha estado orientado principalmente al desarrollo de 

competencias técnicas, dejando en un plano complementario las habilidades 

blandas, esenciales en el ámbito profesional actual. El taller, diseñado para 

estudiantes a partir del tercer año, tiene un enfoque experiencial y participativo, 

retomando la concepción de Camilloni (2013), quien concibe el taller como una 

estrategia de enseñanza con un enfoque holístico y conectado con la vida real. 

Desde esta perspectiva, la propuesta busca situar al docente como un actor 

transformador, capaz de promover cambios que considera fundamentales para el 

ejercicio profesional de los estudiantes. El taller contempla horas semanales de 

cursado presencial y otras para actividades en el campus virtual, las que los 

participantes pueden administrar de forma flexible, integrando el aprendizaje 

sincrónico y asincrónico. 
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El taller se concibe como un espacio de análisis privilegiado que permite 

desentrañar los elementos que conforman las prácticas educativas, que se ven 

“obligadas” a expresarse, a manifestar lo que habitualmente se transmite en el aula 

de manera implícita, el taller revela tanto los contenidos explícitos como aquellos 

latentes que subyacen. 

Edelstein (2000) argumenta que el taller tiene un tesoro en su capacidad para 

abordar la complejidad de la realidad educativa, explorando aquello más allá de lo 

evidente, por lo que los conocimientos previos de los participantes, impregnados de 

sentido común y nociones intuitivas, se convierten en el punto de partida para la 

construcción de nuevos saberes. Esta perspectiva implica reconocer que la 

modalidad de taller se nutre de la problematización, de la generación de 

interrogantes, la formulación de hipótesis, la realización de inferencias y la 

construcción de nuevas categorías. Se asume que el aprendizaje es un proceso 

dinámico y colectivo, se configura como un espacio de reflexión y construcción 

conjunta, donde los participantes exploran sus propias prácticas, las analizan a la 

luz de nuevos conocimientos y elaboran estrategias para mejorarlas.  

No obstante, como señala López Noguero (2007), la metodología 

participativa presenta ciertos desafíos, como la gestión del tiempo, la disponibilidad 

de recursos, la capacidad del docente y el tamaño del grupo, aspectos que deben 

tenerse en cuenta en la innovación curricular. Si bien algunos de estas cuestiones 

pueden abordarse con una adecuada planificación de las actividades, otros 

dependen de factores institucionales, políticos y presupuestarios. Sin embargo, 

superar estas dificultades resulta fundamental para consolidar un modelo educativo 

innovador, que prepare a los futuros profesionales de sistemas para desempeñarse 

con éxito en entornos laborales dinámicos y colaborativos, donde las habilidades 

sociales son tan importantes como las técnicas.  

Edelstein (2023) ha referencia a las decisiones que los docentes deben 

tomar, en las acciones en una clase las que se relacionan en su desarrollo, las 

macro-decisiones,que se pueden anticipar y tienen sus intencionalidades y micro-

decisiones, que son imponderables en relación con la participación de los alumnos. 
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6.2. Presentación 

A continuación se explicitará el diseño del curso taller “HABILIDADES 

SOCIALES PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE 

SISTEMAS”, el cual posee fundamentación, propósitos y objetivos, su metodología 

de desarrollo y acreditación. Dicho curso se diseñó para llevarse a cabo durante 

ocho meses, para los estudiantes de las carreras de Licenciatura e Ingeniería en 

sistemas, de manera optativa a partir del tercer año de cursado de ambas. El ámbito 

del curso será el salón de usos múltiples de la sede centro de UNdeC, en horarios 

sujetos a la organización institucional.  

El enfoque está puesto en actividades prácticas y aplicables que permiten a 

los estudiantes desarrollar habilidades sociales mediante actividades participativas, 

colaborativas y basadas en situaciones reales del ámbito laboral. Los módulos 

temáticos del curso organizan los contenidos en secuencias didácticas que facilitan 

un aprendizaje progresivo. Cada módulo aborda una habilidad específica, 

integrando el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 

recursos multimedia interactivos para enriquecer la experiencia formativa. 

Asimismo, los lineamientos metodológicos orientan la implementación del taller, 

estableciendo estrategias didácticas centradas en el aprendizaje experiencial, 

simulaciones de situaciones profesionales y la resolución de problemas. El curso 

posee criterios de retrolimentación continua para conocer el progreso de los 

estudiantes con técnicas de autoevaluación, coevaluación y evaluaciones 

formativas.  

Con este curso se espera contribuir al fortalecimiento de la formación de los 

estudiantes en Sistemas, mejorando su capacidad de adaptarse a entornos 

profesionales diversos, de integrarse efectivamente en equipos de trabajo, y de 

enfrentar desafíos complejos con habilidades sociales sólidas, mediante la 

implementación de metodologías activas, el uso de recursos TIC y la inclusión de 

actividades experienciales permitirán consolidar un aprendizaje profundo y 

relevante para el ámbito laboral. 
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6.3. Fundamentación del curso 

Esta propuesta consiste en un curso-taller opcional de 40 horas, dirigido a 

estudiantes de tercer año en adelante de las carreras de Ingeniería y Licenciatura 

en Sistemas de la Universidad Nacional de Chilecito. El curso se desarrolla desde 

el mes de abril a noviembre, con una carga horaria de 5 horas semanales, 

permitiendo una formación progresiva y sostenida. La elección de ofrecerlo a partir 

del tercer año responde a la necesidad de que los estudiantes cuenten previamente 

con una base consolidada de contenidos disciplinares y competencias técnicas del 

programa, facilitando así la integración efectiva de las habilidades sociales en su 

formación profesional. 

El curso-taller se concibe como un espacio de aprendizaje experiencial, 

donde los estudiantes trabajan en el desarrollo de competencias sociales clave para 

su desempeño en el ámbito laboral. La creciente complejidad del sector de sistemas 

y su integración con distintos entornos organizacionales requiere que los 

profesionales no solo dominen el aspecto técnico de su disciplina, sino que también 

posean habilidades interpersonales y de gestión, esenciales para su inserción y 

desarrollo en el mercado laboral. 

Las organizaciones, concebidas como sistemas dinámicos, interactúan 

constantemente con su entorno y operan en un contexto altamente competitivo y 

contingente, donde el uso de tecnologías de la información es un factor 

determinante en la toma de decisiones y en la mejora de procesos. Sin embargo, 

para que un profesional en sistemas pueda integrarse eficazmente en una 

estructura organizacional, no basta con que posea conocimientos técnicos 

avanzados. También necesita comprender la dinámica de los equipos de trabajo, la 

distribución de roles y responsabilidades, la toma de decisiones estratégicas y la 

gestión del cambio dentro de una organización. 

En este sentido, el curso-taller constituye un aporte clave en la formación 

profesional, proporcionando a los estudiantes herramientas que les permitan 

resolver problemas organizacionales, mejorar la comunicación y liderar equipos de 

trabajo de manera efectiva. La capacidad de personalizar soluciones tecnológicas 

en función de las necesidades de cada empresa no solo optimiza la implementación 
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de sistemas, sino que también aumenta la eficiencia y la efectividad de los procesos 

organizacionales. 

Dado que la implementación y desarrollo de sistemas informáticos requiere 

interacción continua con distintos departamentos y equipos dentro y fuera de la 

organización, este curso se enfoca en habilidades esenciales como la comunicación 

efectiva, la gestión del tiempo, la negociación, el trabajo en equipo y el liderazgo. A 

través de actividades prácticas y reflexivas, los estudiantes podrán identificar qué 

competencias necesitan fortalecer para desempeñarse con éxito en el ejercicio 

profesional, alineándose con las expectativas del mercado. 

Las últimas modificaciones en los planes de estudio han incorporado 

competencias genéricas alineadas con los estándares de acreditación establecidos 

en las Resoluciones Ministeriales N°1557/21 y 1558/21. Estas competencias 

genéricas abarcan la capacidad de articular conocimientos teóricos, habilidades 

prácticas y valores éticos en el ejercicio profesional. Entre ellas se destacan: 

• Trabajo en equipo: Desempeñarse de manera efectiva en entornos 

colaborativos. 

• Comunicación efectiva: Expresar ideas con claridad y precisión en 

distintos contextos. 

• Ética y responsabilidad profesional: Actuar con compromiso social y 

evaluar el impacto de la actividad profesional en el entorno local y 

global. 

• Aprendizaje autónomo y continuo: Desarrollar una actitud proactiva 

para la actualización de conocimientos. 

• Emprendimiento y liderazgo: Gestionar proyectos e impulsar 

iniciativas innovadoras. 

Si bien estas competencias poseen cierto grado de inclusión en los planes 

de estudio, su nivel de desarrollo varía considerablemente entre las asignaturas, se 

ha identificado que en la mayoría de las materias, el aporte a estas competencias 

es bajo, y en los casos en que se alcanza un nivel medio o alto, su enfoque sigue 

estando fuertemente vinculado a la aplicación técnica, priorizando el "saber hacer" 
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(formalizado, empírico, relacional) por sobre el "saber ser" y el "saber convivir", 

dimensiones esenciales en la interacción profesional. 

Para garantizar un aprendizaje significativo y la consolidación progresiva de 

estas competencias, el curso-taller se acredita mediante la elaboración de un 

portafolio de entregas obligatorias, en el cual los estudiantes registran sus avances, 

reflexionan sobre su aprendizaje y aplican los conocimientos adquiridos en distintas 

dinámicas y proyectos. Este enfoque permite un acompañamiento continuo por 

parte de los docentes, facilitando una evaluación formativa que contribuya al 

fortalecimiento de las habilidades trabajadas a lo largo del cursado. 

De esta manera, el curso-taller en habilidades blandas no solo complementa 

la formación técnica de los estudiantes de sistemas, sino que también les 

proporciona herramientas esenciales para mejorar su desempeño profesional, 

adaptarse a entornos laborales dinámicos y potenciar su capacidad de interacción 

en equipos interdisciplinarios. 

6.4. Objetivos del taller 

Objetivos Generales: 

• Promover el desarrollo habilidades sociales que potencien el desempeño 

de los estudiantes en equipos multidisciplinarios y contextos laborales 

dinámicos. 

• Impulsar la inserción laboral de los estudiantes de acuerdo con las 

habilidades sociales más valoradas en el ámbito profesional, con énfasis 

en las exigencias del sector tecnológico. 

Objetivos Específicos  

• Fomentar el uso de la comunicación asertiva como herramienta clave 

para el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 

• Desarrollar habilidades de liderazgo, negociación y gestión emocional en 

entornos laborales simulados. 

• Practicar la adaptabilidad y creatividad frente a problemas reales 

mediante actividades prácticas y colaborativas, con estrategias de gestión 

del tiempo.  
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6.5. Propósitos de enseñanza 

• Promover un aprendizaje experiencial que facilite el desarrollo integral de 

las competencias blandas necesarias para el desempeño profesional de 

los estudiantes 

• Generar un espacio formativo que articule teoría y práctica para que los 

estudiantes reconozcan la relevancia de las habilidades sociales en el 

ámbito laboral. 

• Facilitar la transferencia de los aprendizajes del taller al contexto 

profesional, a través de actividades que simulen situaciones laborales 

reales. 

• Promover el trabajo colaborativo y el aprendizaje colectivo como 

estrategias fundamentales para el desarrollo de competencias sociales y 

organizacionales. 

6.6. Destinatarios del curso: fortaleciendo el perfil profesional en sistemas 

El curso-taller está dirigido a estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en 

Sistemas a partir del tercer año de cursado, quienes han consolidado los contenidos 

disciplinares básicos de la carrera y buscan desarrollar habilidades sociales 

esenciales para su desempeño en equipos multidisciplinarios y entornos laborales 

dinámicos. 

Según los perfiles definidos en los planes de estudio, los profesionales en 

sistemas están preparados para gestionar recursos tecnológicos y humanos, dirigir 

proyectos, liderar equipos de desarrollo y afrontar los desafíos de organizaciones 

públicas y privadas que requieren la implementación de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). No obstante, el ejercicio efectivo de estos 

roles exige más que el dominio técnico; requiere el desarrollo de competencias 

interpersonales que permitan actuar con ética, responsabilidad profesional y 

compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de la 

actividad en un contexto globalizado. 

En este sentido, el curso-taller busca preparar a los estudiantes para 

integrarse y desenvolverse en equipos de trabajo, comprendiendo la dinámica de 

los sistemas organizacionales, la asignación de recursos, la toma de decisiones y 
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los procesos de negociación. La complejidad de los proyectos en el ámbito 

tecnológico exige que los profesionales sean capaces de comunicar ideas de 

manera efectiva, coordinar equipos interdisciplinarios y gestionar el cambio en 

entornos de alta exigencia y constante evolución. El perfil del profesional en 

sistemas requiere una formación integral que combine competencias analíticas, 

prácticas y sociales, permitiéndole resolver problemas en entornos 

multidisciplinarios mediante metodologías y herramientas que favorezcan la 

colaboración, la toma de decisiones estratégicas y la optimización de procesos 

organizacionales. El desarrollo de estas habilidades, a través del curso-taller, 

contribuye a que los futuros egresados no solo sean especialistas en su disciplina, 

sino que también posean la capacidad de liderar, adaptarse a nuevos desafíos y 

trabajar en equipo en un mercado laboral altamente competitivo y cambiante. 

6.7. Contenidos y organización del curso 

Modulo 1: Introducción al Mercado Laboral y comunicación  

• Conceptos clave sobre comunicación  

• Estructura de la organización. Vacancias.  

• El curriculum vitae, función y armado. 

• Como comunicar mis habilidades  

• Actividad práctica: armado de distintos tipos de curriculums y presentación 

audiovisual personal. 

Modulo 2: Trabajo en equipo 

• Conceptos básicos del trabajo en equipo: ¿Qué es un equipo y cómo se 

diferencia de un grupo? 

• Roles en el equipo: Cómo identificar y aprovechar las fortalezas individuales. 

• Comunicación en equipos: Escucha activa y retroalimentación constructiva. 

• Conflictos en equipos: Cómo abordarlos y resolverlos positivamente. 

• Colaboración en entornos virtuales: Uso de herramientas digitales para 

equipos distribuidos. 

• Tipos de roles en equipos técnicos (ej.: Scrum roles: Product Owner, Scrum 

Master, Developer). 

• Técnicas para fomentar la cohesión del equipo. 
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• Herramientas colaborativas: Trello, Slack, Microsoft Teams. 

• Ejercicio práctico: Dinámica de construcción de un producto en equipo con 

roles asignados. 

Modulo 3: Liderazgo y toma de decisiones 

• Estilos de liderazgo: Autocrático, democrático, transformacional, situacional. 

• Habilidades del líder: Comunicación, empatía, motivación. 

• Proceso de toma de decisiones: Métodos racionales, intuitivos y 

colaborativos. 

• Delegación efectiva: Cómo asignar tareas según habilidades y disponibilidad. 

• La figura del líder técnico en proyectos de sistemas. 

• Estrategias para tomar decisiones bajo presión o con información limitada. 

• Ejercicio práctico: Simulación de un líder enfrentando un cambio de 

prioridades en un proyecto tecnológico. 

Modulo 4: Negociación 

• Fundamentos de la negociación: ¿Qué es y por qué es importante? 

• Tipos de negociación: Competitiva vs. colaborativa. 

• Técnicas de negociación: BATNA (Best Alternative to a Negotiated 

Agreement), generación de opciones, criterio objetivo. 

• Negociación en equipos técnicos: Mediación de conflictos técnicos y 

personales. 

• Estrategias para manejar conflictos en equipos interdisciplinarios. 

• Comunicación no verbal en la negociación. 

• Ejercicio práctico: Role-playing en una negociación sobre recursos para un 

proyecto. 

Modulo 5: Gestión del tiempo 

• Importancia de la planificación en proyectos técnicos. 

• Métodos de gestión del tiempo: Eisenhower Matrix, Pomodoro, Time 

Blocking. 

• Priorización de tareas en contextos dinámicos. 

• Manejo de interrupciones y procrastinación. 
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• Introducción al uso de herramientas digitales para la gestión del tiempo (ej.: 

Notion, Asana). 

• Ejercicio práctico: Planificación de un sprint de desarrollo utilizando la 

metodología Scrum. 

Modulo 6: Inteligencia emocional 

• Autoconciencia emocional: Identificar y comprender emociones propias. 

• Autorregulación: Manejo de emociones en situaciones de estrés. 

• Empatía: Ponerse en el lugar del otro como base para la interacción efectiva. 

• Relaciones interpersonales: Construir y mantener relaciones laborales 

positivas. 

• Modelo de Goleman sobre inteligencia emocional. 

• Identificación de disparadores emocionales y cómo manejarlos. 

• Ejercicio práctico: Análisis de casos de conflictos interpersonales y su 

resolución desde una perspectiva emocional. Aplicación de test sobre 

inteligencia emocional 

Modulo 7: Competencias sociales personales integradas 

• Comunicación efectiva: Claridad, asertividad y escucha activa. 

• Resolución de problemas en equipo: Enfoque lógico y emocional. 

• Adaptabilidad al cambio: Cómo manejar la incertidumbre y las transiciones 

en proyectos técnicos. 

• Desarrollo de un plan personal de mejora de habilidades sociales. 

• Ejercicio práctico: Resolución colaborativa de un problema técnico con 

tiempo limitado y variables inesperadas. Dinámicas para resolver problemas 

en equipo. 

Modulo 8: Cierre y reflexiones 

• Integración de aprendizajes: ¿Qué habilidades sociales has fortalecido 

durante el taller? 

• Estrategias para aplicar las competencias desarrolladas en el ámbito 

académico y profesional. 

• Reflexión grupal: Impacto de las habilidades sociales en el éxito profesional. 
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• Elaboración de un "Mapa de habilidades personales": Identificación de 

fortalezas y áreas de mejora. 

• Actividad final: Redacción de un trabajo integrador con una propuesta 

estratégica para abordar un desafío profesional específico, que representa 

un compromiso personal para continuar desarrollando habilidades sociales. 

• Dinámica de cierre: Retroalimentación grupal sobre el taller y evaluación 

general. 

6.8. Cronograma tentativo de cursado 
 

mes MODULO CARGA 
HORARIA 

Actividad practica 
presencial 

Actividad practica 
virtual 

1 Comunicación 5 Armado de un cv Envío el Cv en el 
campus virtual 

2 Trabajo en equipo 5 Construcción de un 
producto en equipo con 
roles asignados. 

Trabajo 
colaborativo en 
línea 

3 Liderazgo y toma de 
decisiones 

5 Simulación de un líder 
enfrentando un cambio 
de prioridades en un 
proyecto tecnológico. 

Entrega por escrito 
de la resolución del 
cambio en el 
proyecto 

4 Negociación 5 Role-playing en una 
negociación sobre 
recursos para un 
proyecto. 

Uso de herramienta 
digital para 
asignación de 
recursos y toma de 
decisiones 

5 Gestión del tiempo 5 Planificación de un 
sprint de desarrollo 
utilizando la 
metodología Scrum. 

Entrega de una 
propuesta por el 
aula virtual 

6 Inteligencia emocional 5 Análisis de casos de 
conflictos 
interpersonales 

Aplicación de test 
en línea y 
autoconocimiento. 

7 Competencias sociales 
personales integradas 

5 Dinámicas para 
resolver problemas en 
equipo. 

Resolución 
colaborativa de un 
problema técnico 
con tiempo limitado 
y variables 
inesperadas 

8 Cierre y reflexiones 5 Elaboración del trabajo 
integrador de una 
propuesta estratégica 
para abordar un desafío 
profesional específico. 
 

Autoevaluación 
personal 
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6.9. Metodología de enseñanza 

De acuerdo con lo planteado por Kolb (2015), el ciclo de aprendizaje 

experiencial se basa en cuatro etapas: vivenciar una experiencia concreta, 

reflexionar sobre ella, analizar los conceptos aplicados y experimentar nuevamente 

con ajustes en el enfoque. Siguiendo esta metodología, el curso-taller incorpora 

estrategias que favorecen el aprendizaje activo y situado, combinando teoría y 

práctica de manera integrada. Se puede mencionar que las principales estrategias 

metodológicas incluyen: 

• Dinámicas de grupo y simulaciones: Actividades que reproducen 

escenarios del mundo laboral, fomentando el trabajo en equipo, la 

negociación, la comunicación y el liderazgo. 

• Estudios de caso: Análisis de situaciones reales del ámbito profesional, 

orientados a la resolución de problemas y la toma de decisiones en 

contextos organizacionales. 

• Uso de TIC y herramientas interactivas: Se emplearán plataformas 

colaborativas y dinámicas gamificadas como Miro, Jamboard, Wordwall, 

Quizizz, Kahoot y Mentimeter, que permitirán el intercambio de ideas, la 

aplicación de competencias técnicas y el desarrollo de habilidades 

sociales. 

• Recursos digitales e innovaciones tecnológicas: Se incorporarán 

herramientas interactivas para enriquecer la experiencia de aprendizaje y 

promover la creatividad y la innovación en la práctica profesional. 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos del curso, el taller combinará 

actividades sincrónicas y asincrónicas, fomentando la participación activa en un 

entorno práctico y experiencial, el aula virtual de la universidad servirá como un 

espacio complementario de aprendizaje, donde los estudiantes tendrán acceso a 

materiales interactivos y actividades autogestionadas. Se prevé la construcción de 

un portafolio individual, compuesto por breves tareas y reflexiones que permitirán 

un seguimiento personalizado de su progreso. Algunas de estas actividades podrán 

desarrollarse y entregarse en la plataforma virtual. 
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 Dussel (2011) plantea que la digitalización en la educación no debe reducirse 

a la simple incorporación de herramientas tecnológicas, sino que implica repensar 

las estrategias pedagógicas y los modos en que se construye el conocimiento en el 

aula. El Aula Virtual de la UNdeC no se concibe únicamente como un repositorio de 

materiales, sino como un espacio de interacción que fomenta la autonomía del 

estudiante, el aprendizaje colaborativo y la aplicación práctica de conocimientos en 

contextos simulados. Esta concepción dialoga con la idea de Dussel (2011) de que 

la enseñanza en la era digital debe favorecer la construcción colectiva del 

conocimiento y la capacidad crítica de los estudiantes, promoviendo una educación 

más dinámica, flexible y acorde con las exigencias del mundo profesional 

contemporáneo. 

Cada semana, los estudiantes accederán a los materiales correspondientes 

a cada módulo en el aula virtual, lo que les permitirá regular su ritmo de avance y 

participar en discusiones y trabajos prácticos en los encuentros presenciales. Para 

fortalecer la comunicación y el aprendizaje colaborativo, se establecerán canales 

como grupos de WhatsApp y foros en el aula virtual, facilitando el intercambio 

continuo de ideas y el apoyo entre pares. 

Por último, los estudiantes podrán solicitar sesiones de consulta adicionales, 

programadas según la disponibilidad del equipo docente y los recursos físicos o 

técnicos de la institución. 

6.10. Evaluación y Acreditación 

La evaluación y la acreditación son componentes fundamentales del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. La evaluación es un proceso sistemático de 

recolección y análisis de información que permite comprender, juzgar y mejorar 

tanto el aprendizaje de los estudiantes como la efectividad de la enseñanza y el 

logro de los objetivos educativos. Según Díaz Barriga (2015), la evaluación se 

relaciona con el estudio de las condiciones que afectan el aprendizaje, considerando 

su origen, las intervenciones docentes, los aprendizajes no previstos 

curricularmente y su impacto en el proceso grupal e individual. Por otro lado, la 

acreditación es un proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de ciertos 

estándares educativos.  
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En este contexto, se entiende como la comprobación de productos de 

aprendizaje alineados con el currículo, garantizando que los estudiantes alcancen 

un mínimo requerido para la aprobación del taller. Estos productos pueden incluir 

trabajos escritos, presentaciones orales, ensayos, reportes, investigaciones, 

dramatizaciones, portafolios y otras evidencias del aprendizaje, que permiten 

evaluar las distintas etapas y formas de desarrollo del proceso educativo. 

Anijovich (2018) sostiene que la evaluación no debe limitarse a la calificación, 

sino que debe constituirse en una oportunidad para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, enfatizando la importancia de la retroalimentación 

significativa. La autora destaca que las devoluciones del docente deben permitir a 

los estudiantes reflexionar sobre su proceso de aprendizaje, promoviendo la mejora 

continua. 

En este taller, la evaluación adoptará un enfoque formativo, es decir, 

centrado en el proceso de aprendizaje y en la retroalimentación continua. Se 

emplearán diversas técnicas e instrumentos que permitan una evaluación integral: 

• Observación directa: Evaluación de la participación de los estudiantes en las 

actividades grupales, considerando aspectos clave como liderazgo, 

comunicación, trabajo en equipo y resolución de conflictos. 

• Reflexión crítica y bitácoras: Registro escrito en el que los estudiantes 

analizarán su desempeño y áreas de mejora tras cada clase y actividad. 

• Evaluación entre pares: Espacios de interacción donde los estudiantes 

brindarán retroalimentación sobre las habilidades sociales observadas en 

sus compañeros durante el desarrollo de las actividades. 

• Portafolio de aprendizaje: El docente recopilará las producciones realizadas 

por cada estudiante, permitiendo evidenciar su evolución en el desarrollo de 

habilidades a lo largo del taller. 

• Trabajo integrador final: Los estudiantes presentarán una propuesta 

estratégica para abordar un desafío profesional específico, aplicando las 

habilidades sociales trabajadas en el taller. 

Siguiendo con lo propuesto por Anijovich (2018), la evaluación será flexible y 

adaptada a las necesidades de los estudiantes, incorporando herramientas como 
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rúbricas, autoevaluaciones y coevaluaciones para favorecer la reflexión y la 

autorregulación del aprendizaje. 

Como instrumento de evaluación se considera a las rúbricas de seguimiento; 

se registrará la asistencia, la participación en clase y la entrega de las actividades 

propuestas. En cuento a los criterios de evaluación, se pondera: 

• Participación activa y asistencia a un mínimo del 80% de las clases. 

• Entrega de al menos seis actividades propuestas a lo largo del taller. 

De esta manera no solo se evaluará el desempeño de los estudiantes, sino 

también se promueve el aprendizaje significativo y la aplicación de las competencias 

adquiridas en contextos profesionales reales. 

En cuanto a la certificación del taller, se otorgarán certificados digitales que 

los estudiantes pueden incluir en sus perfiles de LinkedIn o CV, emitido por la 

UNdeC al completar el curso y acreditar la participación y aprobación de este. 

6.11. Recursos  

• Aula física provista por el área correspondiente de UNdeC 

• Aula virtual provista por el área correspondiente de UNdeC 

• Proyector y pantalla 

6.12. Bibliografía del taller:  
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YABKaMNoZG1xZ3VkTkRtYUE/edit?resourcekey=0-

8diqbbo4b2XGTvAdb2_SQw 

Arroyo Tovar, R. (2018). Habilidades gerenciales: Desarrollo de destrezas, 
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https://www.ecoeediciones.mx/wp-content/uploads/2018/02/Habilidades-gerenciales.pdf


49 

 

7. Conclusiones Finales 

El presente Trabajo Final Integrador (TFI) ha desarrollado una propuesta 

curricular innovadora que, mediante un curso-taller, busca fortalecer las habilidades 

sociales de los estudiantes de Ingeniería y Licenciatura en Sistemas en la 

Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC). La pertinencia de esta iniciativa radica 

en su respuesta a una necesidad tangible: la integración de habilidades 

interpersonales en un campo predominantemente técnico, contribuyendo así a una 

formación más integral y alineada con las demandas del mundo laboral actual. 

A lo largo del trabajo, se ha demostrado que la brecha entre las competencias 

técnicas adquiridas en la universidad y las habilidades sociales y organizacionales 

necesarias en el ámbito profesional puede reducirse a través de metodologías 

activas de enseñanza. La incorporación de un curso-taller basado en experiencias 

prácticas y aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes desarrollar 

competencias clave como la comunicación efectiva, el liderazgo y el trabajo en 

equipo. De este modo, los egresados no solo serán expertos en sistemas, sino 

también profesionales capaces de desenvolverse en entornos laborales dinámicos, 

favoreciendo su inserción y su desempeño en organizaciones interconectadas y en 

constante cambio. Siguiendo el pensamiento de Camilloni (2012), la universidad no 

debe limitarse a la transmisión de conocimientos teóricos, sino que tiene la 

responsabilidad de generar experiencias de aprendizaje que permitan a los 

estudiantes integrar la teoría con la práctica en contextos reales. 

Desde una perspectiva pedagógica, este TFI ha planteado una innovación 

curricular que desafía las formas tradicionales de enseñanza en carreras técnicas, 

integrando estrategias que promueven el aprendizaje significativo. La metodología 

utilizada en el taller, centrada en simulaciones, actividades colaborativas y el uso de 

tecnologías digitales, permite a los estudiantes no solo adquirir habilidades, sino 

también reflexionar críticamente sobre su aplicación en situaciones reales. Este 

enfoque se alinea con las ideas de Dussel (2011), quien sostiene que la educación 

en la era digital debe replantear el rol docente y fomentar espacios de aprendizaje 

más flexibles e interactivos. En el caso de la UNdeC, situada en una zona turística 

y vitivinícola, la incorporación de estrategias innovadoras resulta clave para formar 
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profesionales que sepan adaptarse a las demandas de mercados en evolución y a 

la transformación digital de las organizaciones. 

Más allá del diseño de un curso-taller, este trabajo busca abrir un espacio de 

reflexión institucional sobre la necesidad de actualizar los planes de estudio en 

carreras técnicas, promoviendo una educación más integral. En línea con Edelstein 

(2000), quien destaca la importancia de la reflexión en y sobre las prácticas 

docentes, este proceso ha permitido a la autora cuestionar, mejorar y resignificar su 

propia labor pedagógica, identificando oportunidades para fortalecer la formación 

de los estudiantes y su preparación para el mundo laboral. 

Asimismo, esta propuesta tiene el potencial de ser replicada y adaptada a 

otras disciplinas y universidades, consolidando un modelo educativo que equilibre 

conocimientos técnicos y habilidades humanas. La posibilidad de implementar el 

taller en modalidad híbrida o virtual podría ampliar su alcance y garantizar el acceso 

a un mayor número de estudiantes, independientemente de su ubicación o 

disponibilidad horaria. Su impacto podrá evaluarse a través del seguimiento a 

egresados que participaron en la experiencia, analizando cómo las competencias 

desarrolladas han influido en su desempeño profesional. Además, se abre la 

oportunidad de fortalecer la vinculación con el sector empresarial para co-diseñar 

módulos ajustados a las necesidades del mercado laboral. 

En un mercado donde la tecnología y la inteligencia artificial transforman 

constantemente los ámbitos laborales y sociales, la formación de profesionales 

integrales se vuelve un desafío impostergable. Como señala Yturralde (2020): «Nos 

contratan por aptitudes, nos despiden por actitudes». En este sentido, el verdadero 

valor de un profesional no solo radica en su dominio técnico, sino en su capacidad 

de adaptarse, comunicarse y liderar en escenarios complejos. Solo formando 

individuos con una mirada crítica, ética y colaborativa, podremos garantizar que la 

tecnología se desarrolle al servicio del bienestar humano y del progreso social. 
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