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a Mediación universitaria en redes locales de innovación:  

¿Hacia un Sistema Tecnológico social?

Resumen

El propósito de este artículo es analizar la labor de mediación de la universidad en procesos 
de innovación en redes sociales. El artículo se apoya en la sociología de la innovación por 
disociación para explicar cómo la labor de dos grupos de investigación universitarios pasa 
de un proceso de acompañamiento a otro de distanciamiento, en la constitución de una 
cooperativa en un barrio de Bogotá, Colombia. El hilo conductor del análisis son los tipos 
de talleres aplicados en el tránsito desde los enfoques de Desarrollo económico y de Gestión 
económica local hacia el enfoque de comunidades de aprendizaje. Para que la mediación 
universitaria se dirija hacia un Sistema Tecnológico Social, es necesario entender la 
innovación ya no como un proceso de cambio sino como uno de inter-cambio en función 
de vocaciones vitales, para ello es preciso ir más allá de la indagación científica como única 
fuente de innovación. 
Palabras clave: Innovación, Comunidades de aprendizaje, Inclusión social.
Palabras clave descriptores: Redes sociales en línea, Dinámica de grupos, Sociología, 
Desarrollo económico, Aspectos sociológicos, Bogotá.

University Mediation in Local Innovation Networks: 
Towards a Technological Social System?

Abstract

The purpose of this article is to analyze the mediation efforts of the university in innovation 
processes in social networks. The article is based on the sociology of innovation by 
dissociation. It explains how the work of two groups of university research passes from 
one process of accompaniment to another of distance, in the constitution of a cooperative 
in a neighborhood of Bogotá, Colombia. The guidelines of the analysis are the types of 
workshops applied in the transition from economic development approaches and local 
economic management to learning communities approach. For university mediation to be 
directed toward Socio Technological System, it is necessary to understand innovation not 
as a process of change, but as one of exchange based on vital vocations, this requires going 
beyond scientific inquiry as the only source of innovation.  
Keywords: Innovation, Learning Communities, Social Inclusion.
Key words plus: Online social networks, Group dynamics, Sociology, Economic development, 
Sociological aspects, Bogotá.

Mediação universitária em redes locais de inovação: 
Rumo a um Sistema Tecnológico social?

Resumo

O propósito deste artigo é analisar a labor de mediação da universidade nos processos de 
inovação em redes sociais. O artigo baseia-se na sociologia da inovação por dissociação para 
explicar como o trabalho de dois grupos de pesquisa universitários passa de um processo 
de acompanhamento para outro de distanciamento, na constituição de uma cooperativa 
em um bairro da cidade de Bogotá, na Colômbia. Os fios da análise são os tipos de oficinas 
aplicadas na transição desde abordagens de Desenvolvimento econômico e de Gestão da 
economia local para a abordagem de comunidades de aprendizagem. Para a mediação 
universitária ser direcionada para um Sistema Tecnológico Social é preciso entender a 
inovação não apenas como um processo de troca, mas como de inter-câmbio em função 
de vocações vitais; isto requer ir além da pesquisa científica como única fonte de inovação.
Palavras-chave: Inovação, Comunidades de Aprendizagem, Inclusão Social.
Key words plus: Redes sociais on-line, Dinâmicas de grupo, Sociologia, Econômico-
sociológico, Bogotá
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Introducción 

En este artículo se aborda la experiencia de una red local de inno-
vación en cuya construcción median actores universitarios. Se trata 
del proyecto “Gestión Económica Local” del Tintal Central puesto en 
práctica desde finales de la década de 1990 en Bogotá. El origen del 
proyecto es la alianza público/privada/comunitaria integrada por las 
fundaciones Fundación Social y Fundación Nuevo Arcoíris conjunta-
mente con la Universidad de los Andes, Uniandes, y con la Corpora-
ción para el desarrollo de la microempresa. 

Uniandes media en distintos tipos de programas, algunos para 
hacer empresas, comunidades y alianzas, otros para capacitación téc-
nica con entidades como el Servicio nacional de aprendizaje SENA y 
para posicionar la naciente organización Constructintal en la red local 
de actores del sector construcción. Igualmente, Uniandes media para 
dirimir conflictos cotidianos pero, a medida que se va consolidando, 
la iniciativa queda en manos de la dinámica propia de la cooperativa, 
cumpliendo ya cerca de 15 años de autogestión. 

Basado en la sociología de la innovación por disociación, el aporte 
de este trabajo consiste en evidenciar la manera en que la cooperativa 
logra su inclusión en el sector construcción gracias al papel inicial de 
acompañamiento desde la universidad, un papel que luego se desdi-
buja a medida que se va consolidando la cooperativa como comunidad 
de aprendizaje. Tomar distancia desde el conocimiento universitario 
para hacer visible el saber del “otro” siendo conscientes de fuentes de 
innovación distintas a la indagación científica.

El artículo tiene la siguiente estructura: (1) a partir de la discusión 
de los tipos de aprendizaje se redefine la innovación incluyendo ade-
más del cambio, el proceso de inter-cambio; (2) en seguida se discuten 
las características de lo que en la última década se ha dado en llamar 
Sistema Tecnológico Social; (3) y finalmente se detalla cómo media la 
universidad en el tránsito de Constructintal, desde su integración en 
la red de actores del sector de construcción hasta la constitución de 
una comunidad de aprendizaje. 

Enfoque teórico-metodológico

La mirada heterodoxa del desarrollo económico local desde los 
aprendizajes e innovaciones permite derivar en un tipo particular de 
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a espacio de cooperación que desarrolla confianza entre los miembros y 

la organización, rompiendo así el aislamiento de la comunidad frente 
a la ciudad, proceso en el que se desarrollaron habilidades para acer-
carse como contratista de organismos gubernamentales y se obtuvo 
legitimidad para negociar, tanto con esas organizaciones, como con 
empresas privadas. En los ejemplos que se detallan en el aparte final 
del artículo se da cuenta de estas dos nuevas habilidades adquiridas 
por la cooperativa. En ese aparte se hará referencia particularmente a 
las redes establecidas con instituciones del sector de la construcción.

La organización deja de ser solo un proyecto económico y pasa a 
ser un proyecto de vida, las prácticas sociales generadas en el con-
texto del proyecto se revierten en un contexto económico y social cua-
litativamente relevante: se genera autonomía productiva, trabajo en 
grupo e independencia económica.

 En este sentido lo valioso del desarrollo local, se encuentra en 
las posibles innovaciones socio-organizacionales que de un proceso 
así surgen (…) entendidas como un cambio en las prácticas sociales 
(...) Este proceso se da a través de aprendizajes individuales que dan 
pie a aprendizajes colectivos. Cambio en prácticas sociales cotidianas 
que confluyen en hechos sociales concretos y viables. (Jiménez: 2003, 
p.74). 

La idea es tratar de trascender el crecimiento económico como eje 
del desarrollo local. El nuevo argumento gira en torno a entender las 
dinámicas de aprendizaje en comunidad y cómo surgen los cambios, 
aprovechables colectivamente, a medida que se dan las interacciones. 
Del enfoque de Desarrollo Económico Local (DEL) se pasa al de Ges-
tión Económica Local (GEL) y desde estos dos se afronta la construc-
ción de comunidades de aprendizaje. El lenguaje propio con el que esa 
comunidad particular construye aprendizajes es la fuente de innova-
ción para afrontar los nuevos desafíos.

Enseguida miraremos la importancia de la gestión social de la tec-
nología. El énfasis se pondrá en la metodología para ver los procesos 
de innovación por aislamiento o por disociación, como complemento a 
la sociología de la innovación por inclusión. 
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socio-organizacional. La innovación es definida mediante un inter-cam-
bio en el que juega un papel importante un Agente Mediador -AM-. Tal 
papel de un AM es determinante para traducir la novedad de manera 
que ella responda a diferentes tipos de intereses. (Modificado a partir 
de Herrera et al., 2006, p. 4) 

Cada vez el interés en la agencia es menor y se concentra más en 
las mediaciones, en los intercambios. Si bien para el caso del Tintal 
tales intercambios se producen por la dinámica detonada por acto-
res universitarios, el mérito no está en ese rol de mediación sino en 
la emergencia de soluciones propias que hace que la comunidad sea 
quien se empodere del gobierno de la novedad. 

La sociología de la traducción se interesa más por la construcción 
de asociaciones nuevas que por la ruptura de vínculos existentes. El 
aporte de esta sociología de la disociación es mostrar cómo los dos pro-
cesos van de la mano. La innovación no se limita a lo nuevo, lo pasado 
y lo nuevo son parte de un mismo principio de simetría suplementario 
(Goulet & Vinck, 2012, p. 120). Basados en este trabajo, nuestra pro-
puesta metodológica es que para rastrear la mediación en innovacio-
nes sociales con comunidades ya no sólo juega un papel importante el 
conocimiento científico, sino el análisis del rol como agente de inter-
cambio con saberes otros, en la búsqueda de comunidades de apren-
dizaje. Desde el punto de vista metodológico es aquí donde nos parece 
útil complementar el análisis de la sociología de la innovación desde 
la traducción, con la propuesta de Goulet y Vinck (2012), según quie-
nes esta aproximación es complementaria con la perspectiva desde la 
disociación. En el esquema siguiente (Cuadro 1) se observa la utili-
dad metodológica de ese complemento. En el análisis de la innovación 
hay cuatro procesos (problematización, interesamiento, enrolamiento 
y movilización de aliados) según los autores. (Goulet & Vinck, 2012, p. 
198) es claro que en la sociología de la traducción estos procesos obe-
decen a la construcción de nuevos vínculos en las redes socio-técnicas 
al tiempo que a la búsqueda por deshacer otros.

Cuadro 1. Sociología de la innovación por traducción/disociación

TRADUCCIÓN DISoCIACIÓN

Problematización Asociación centrífuga

Interesamiento Refuerzo de vínculos existentes

Enrolamiento Asociación de nuevas entidades

Movilización de actores Invisibilización de ciertas asociaciones

Fuente: Elaboración propia. 
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De los cuatro mecanismos propuestos para observar procesos de 
innovación desde la disociación, en este artículo nos concentraremos 
en el segundo (Refuerzo de vínculos existentes) por ser el que explica 
la propuesta de distanciamiento de la universidad. El asunto como ve-
remos en el punto final, es cómo estimular los intercambios de forma 
que se consoliden comunidades de aprendizaje.

Este mecanismo de la innovación vista desde la disociación con-
verge con la no inclusión del saber de los pobres como fuentes de In-
vestigación y Desarrollo (I+D), señalada como problemática por Hebe 
Vessuri, desde hace más de una década (Vessuri, 2001, p. 251). Según 
esta autora es preciso sustraerse de la indagación científica, para dar 
cabida a los saberes otros de las prácticas ancestrales. 

Una tradición basada tanto en elementos pasados como nuevos

Combinar la novedad con la creación cuando era ausente de artefac-
tos, artificios y técnicas no inclusivas, he ahí una fuente de innovación. 
El éxito de una solución socio-técnica está en una sociedad vigilante 
ante la segura estabilización de las tecnologías. Como corolario, la 
garantía de una red socio-técnica recae en una sociedad que anticipa 
el desgaste tecnológico de situaciones que se saturan por su propia 
dinámica. De ahí la importancia de las dinámicas en red, caracteriza-
das por inter-cambios cada vez más inclusivos, es decir, socialmente 
innovadores. 

La esencia de la innovación está en su condición de inter-cambio. 
La innovación local se debate en este dualismo: entre elementos del 
pasado y la novedad. Los primeros elementos se refieren a lo interno, 
a lo local, es decir que la innovación está asociada a la ratificación de 
tradiciones propias de la cultura, del arraigo y de las costumbres; pero 
asimismo, la innovación como cambio está relacionada con modifica-
ciones en un contexto permeado por lo externo. 

Para cerrar este aparte teórico-metodológico quisiéramos apuntar 
que la innovación en red será el objeto de análisis, mientras que la 
mediación universitaria será la función que se quiere rastrear para en-
tender cómo es la evolución del papel de dos grupos de investigación 
a medida que se avanza en la dirección de una comunidad de apren-
dizaje. Hasta ahora el interés por mostrar el papel de la universidad 
ha llevado a un análisis desde la traducción, evidenciando el rol como 
agente mediador de conocimientos en redes científicas pero, ese tipo 
de análisis ha limitado la inclusión de otros saberes como fuentes 
de innovación. Metodológicamente, a medida que se avanza en la 
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de desarrollo tecno-científico, plantea que la tecnología y la ciencia 
están diseñadas para dar más bienestar, entendido este como mayor 
ingreso económico a una población determinada, en un proceso evo-
lutivo de perfeccionamiento constante que en la práctica implica la 
adopción de nuevos artefactos tecnológicos. Sin embargo, en el caso 
de los procesos de desarrollo local no es posible decir que una tecnolo-
gía desarrollada en épocas remotas es mejor o no si se tiene en cuenta 
una visión económica exclusivamente, pues el papel de la tecnología 
en el desarrollo local puede ser más o menos avanzado que la tecnolo-
gía que estamos desarrollando, sobre todo cuando el eje para hacer la 
evaluación está centrado en la función que esa tecnología tiene en un 
contexto social y cultural determinado (Ursua, 1995).

Incluso el hecho de pensar que a mayor perfección científica ha-
brá una mayor capacidad de control de fenómenos naturales y por 
tanto mayor tecnología, es una falacia que debe ser reconsiderada. Sin 
un contexto social donde la tecnología es relevante y útil, la idea de 
control carece de sentido. Por tanto la idea de desarrollo o la idea de 
progreso están sin duda relacionadas con un contexto social. Lo que 
es progreso o desarrollo en un espacio específico puede ser considera-
do un error en otro contexto, pues las necesidades de la población son 
diferentes (Fernández, 2003).

Este tipo de críticas considera que es fundamental develar el sen-
tido que tienen la tecnología y en general los ejes de evaluación del 
desarrollo o del progreso desde una aproximación cultural y social. 
Se hace evidente que un análisis económico no va a permitir una ade-
cuada reflexión del proceso de una población. Es así como se vuelve 
necesario reconsiderar la sociedad y sus intereses como eje del proce-
so. Por esto es relevante considerar algunos de los métodos que nos 
permitirán analizar socialmente la tecnología y sus impactos, no solo 
desde una corriente económica sino también desde un análisis estra-
tégico y crítico.

Lo primero que se debe considerar es que la economía y su proce-
so creciente no es un factor aislado, sino un proceso que depende de 
los agentes e intenciones involucrados en la red social. Son redes com-
plejas las que permiten mantener y reproducir las relaciones sociales 
y económicas específicas y por tanto, es necesario considerar un aná-
lisis de las características y modos de acción de los actores en la red. 

Si anteriormente la preocupación central sobre el análisis tanto del 
Desarrollo Económico Local (DEL) como de la Gestión Económica Lo-
cal (GEL) estaba enfocada en: 1. Identificar los proyectos; 2. Estudiar 
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da de programas de cooperación técnica y responsabilidad empresa-
rial en el futuro inmediato. La cuestión para el ámbito universitario es 
cuál papel le corresponde jugar en estas dinámicas. Para responder a 
esa inquietud proponemos en este punto partir de las prácticas, de la 
acción situada, del acompañamiento en procesos de construcción de 
dinámicas innovadoras con participación comunitaria. 

El caso del proyecto de Gestión Económica Local (GEL-Tintal 
Central) nos parece ilustrativo como experiencia para desprender lec-
ciones de una práctica en alianza con agencias de gobierno y organi-
zaciones comunitarias de zonas marginales en grandes metrópolis. La 
idea es ilustrar cómo el papel de mediación de la universidad transita 
entre dos extremos, bien sea como agente de cambio o como agente de 
inter-cambio. 

Esta descripción servirá para demostrar la utilidad de la meto-
dología que hemos seleccionado: sociología de la innovación por di-
sociación. El aporte consiste en ilustrar los enfoques privilegiados 
mediante los tipos de talleres e instrumentos de acompañamiento 
utilizados. El hilo conductor es el paso del enfoque de Desarrollo 
Económico Local (DEL) al de Gestión Económica Local, ambos apo-
yados por el CIDER, y cómo estas aproximaciones se van transfor-
mando en una propuesta de comunidades de aprendizaje, desde el 
enfoque TESO (ver Cuadro 2)15.

Cuadro 2. Enfoques y Tipos de Talleres

ENFoQUE TIPo DE TALLER

CIDER
Desarrollo Económico Local DEL 

Cartografía Social

CIDER 
Gestión Económica Local GEL

Desayuno de trabajo de 
mediación

TESO
Comunidades de aprendizaje

Talleres de Mismidad

Fuente: Elaboración propia 

15 El Centro Interdisciplinario de Estudios Regionales CIDER (hoy de estudio en desarrollo) y el grupo 
de investigación TESO están adscritos, el primero a la Vicerrectoría Académica y el segundo a la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes.
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y varios programas de “desmarginalización” que se esperaba tuvieran 
un impacto en la dinámica de la localidad. Al equipo de Uniandes 
se sumó el Grupo TESO que aportó a la alianza una metodología de 
acompañamiento en la construcción de dinámicas de aprendizaje con 
comunidades. “Esperábamos que la comunidad pudiera participar ac-
tivamente en el desarrollo de estos proyectos” (Lleras, 2002, p. 170). 
En ese tránsito hacia un sistema de inclusión social el papel del actor 
universidad dentro de la alianza sufre transformaciones, desde un rol 
como consultor de procesos, hacia un papel como agente mediador de 
intercambios. Ese tránsito tiene varios componentes: 

• Se pasa de los enfoques del desarrollo promovidos desde la coo-
peración técnica a acciones interculturales con comunidades. El 
papel de mediación convencionalmente inclinado a apoyar la ins-
titucionalidad del gobierno local va dando paso a otro de gober-
nanza comunitaria.

• El proceso de innovación sufre su propia transformación. Al co-
mienzo el propósito está marcado por procedimientos y estándares 
homologables pero, a medida que son apropiados por la comuni-
dad, surgen técnicas y habilidades en ella, lenguajes particulares.

• La búsqueda original marcada por el prurito del cambio hacia el 
emprendimiento y la modernidad va transformándose en un re-
conocimiento de otras formas de gestión distintas a la economía 
urbana para, al final, centrarse en la construcción de currículos 
mediados por inter-cambios con otros saberes.

En el cuadro 3 se sintetizan los hitos de ese tránsito, desde la me-
diación en la innovación como proceso de búsqueda de cambios, hacia 
otra donde el eje de la novedad está marcado por aprendizajes en los 
que el papel de la universidad es mediar para el inter-cambio.

Nótese que la dimensión temporal es sustancialmente diferente. 
En el proceso centrado en la dinámica de la cooperativa los cambios 
abarcan apenas los primeros meses del año inicial mientras que el 
tránsito hacia los inter-cambios, gobernados por la comunidad y la 
construcción de aprendizajes abarca cerca de tres años. En este perío-
do se involucran cada vez menos actores externos, excluyendo aque-
llos que no hacen parte directa del núcleo comunitario. 
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Cuadro 3. Dos procesos de construcción de innovación

INNoVACIÓN CoMo PRoCESo DE 
CAMBIoS

INTER-CAMBIoS E INNoVACIÓN CoMo 
aPREnDizaJE

Desde el 2000 el CIDER se integra a la 
alianza público/privada/comunitaria 
constituida como Proyecto GEL-Tintal 
Central. Para el diagnóstico se aplica 
un primer tipo de talleres dentro de un 
enfoque de Desarrollo Económico Local 
(DEL) denominados Cartografía social. El 
fin es mapear la percepción comunitaria 
del barrio y las potencialidades para la 
construcción de una asociación en el Tintal.

 Para dimensionar el reto de conformación 
de una figura cooperativa, el CIDER atiende 
sugerencias de las ONG de la alianza para 
evaluar casos aleccionadores en otros 
contextos. En esa perspectiva de Gestión 
Económica Local se diseñan dos tipos de 
talleres, uno de encuentros con pares en los 
que se comparten experiencias con otras 
organizaciones de base, y otro de desayunos 
de trabajo utilizados por el CIDER para 
proponer un modelo en el que otros actores 
deberían jugar como agentes intermediarios 
para incorporar la cooperativa al circuito de 
obras públicas.

Un año después de iniciar el proyecto se 
da inicio a la cooperativa Constructintal. 
Hasta aquí los enfoques que se privilegian, 
centrados en el desarrollo (DEL) o en la 
gestión (GEL), responden a experiencias de 
la alianza, incluidas las prácticas del CIDER 
en el acompañamiento a los procesos 
interinstitucionales de apoyo a la gestión 
productiva, donde el énfasis está puesto en 
las alianzas externas para el desarrollo. 

En adelante se privilegiará el enfoque TESO 
de comunidades de aprendizaje. A un año de 
actividad formal de la cooperativa se realizan 
talleres grupales partiendo de encuestas y 
entrevistas semiestructuradas. Estos ejercicios 
responden a una metodología de cibernética 
de segundo nivel dentro del trabajo de tesis de 
maestría realizado según el enfoque del Grupo 
TESO. 

Los talleres permiten retroalimentar grupalmente 
las percepciones individuales de manera 
participativa, reflexiva y directa con los miembros 
de Constructintal.

Entre 2001 y 2002 las reuniones de la cooperativa 
se realizan en el colegio del barrio donde el Grupo 
TESO propicia un cuarto tipo de dinámicas 
denominadas Talleres de mismidad para hacerse 
cargo de la propia vida en términos de autonomía 
y responsabilidad. En ellos, las interacciones son 
entre estudiantes, madres y personas mayores del 
Tintal, casi siempre esposas de los cooperados.

De estas prácticas entre actores del núcleo 
familiar, se originan innovaciones que resultan de 
promover el eje de la metodología para despertar 
vocaciones vitales. Los estudiantes y profesores 
montan empresas a partir de prototipos de 
equipamientos para la cooperativa adaptables 
a actividades lúdicas, mientras que las madres 
refuerzan asociaciones de género donde se 
propicia el respeto y la no-violencia intrafamiliar. 
El eje de la comunidad es la escuela.

Fuente: Elaboración propia 

Al final del primer proceso, el CIDER aplica un enfoque de Gestión 
Económica Local (GEL). La idea es atraer cada vez más actores y pro-
piciar encuentros más allá de los que normalmente realiza la comu-
nidad. En esa primera fase de CAMBIOS el proceso estaba marcado 
por la meta de la investigación contratada: integrar una alianza. Con 
el paso del tiempo, el acompañamiento responde a un interés más ex-
ploratorio, ahora la motivación es el INTER-CAMBIO. 

El mapeo social y desayunos de trabajo, instrumentos para el cambio

Los talleres realizados en la fase inicial son parte del instrumental apli-
cado por miembros del equipo de Uniandes en políticas de apoyo al 
desarrollo institucional municipal. En este tipo de dinámicas el papel 
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Miremos el taller con el que el CIDER cierra esta etapa de bús-
queda de alianzas de manera resumida en la Figura 1 que ilustra la 
propuesta que resulta del ejercicio. La idea de mediación consistiría 
en desplazar del mercado público (representado por el círculo de mayor 
diámetro) aquella parte de dicho mercado en la que se encuentra la 
población objetivo del proyecto GEL–Tintal Central: Mercado Informal. 

Figura 1
Fuente: Cuervo, Herrera y Jiménez (2001)

Dicho desplazamiento se debería dirigir hacia el tercer componen-
te del esquema compuesto por las instancias financieras o para–pú-
blicas representadas en el gráfico como Agentes Intermediarios (A.I.), 
construyendo conjuntamente lo que podría llamarse un Sistema Local 
de Aprendizaje (S.L.A.) caracterizado por un nuevo arreglo institucio-
nal cuyos cambios o innovaciones permitirían:

• El mejoramiento en las relaciones público-comunitarias, en la 
medida en que se lograría contar con una mayor apropiación de 
las obras y servicios públicos suministrados por las entidades del 
Distrito, en tanto estas podrían ser vistas, no solo como un bien 
al servicio de la ciudadanía, sino como una fuente de empleo e in-
greso para la población.

• La ampliación de la oferta de contratistas para el mercado público, 
dado que en últimas las innovaciones propuestas beneficiarían al 
conjunto del sector de la construcción gracias a un número mayor 
de oferentes con habilidades para responder a las demandas del 
Distrito. 
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en la medida en que se estaría aprovechando el know how ya ad-
quirido por Camacol como garante de contratación transparente 
con grandes proveedores, para, en este caso, aplicar dicho apren-
dizaje en la veeduría de obras realizadas con el sector informal.

• La visibilidad de organizaciones que por su informalidad habían 
sido subvaloradas como alternativa hasta ese entonces.

Estas consideraciones orientaron un ejercicio de búsqueda de in-
formación expuesto al conocimiento de la comunidad con algunas ex-
periencias cercanas y que contribuyó a delinear unas de las funciones 
y características de la cooperativa posteriormente constituida.

El principal resultado de este ejercicio fue de carácter subjetivo y 
por eso es difícil de formalizar. Consistió, en nuestra opinión, en poner 
en evidencia ante la comunidad del Tintal el tipo de resultados y alcan-
ces que se pueden obtener del trabajo de la organización comunitaria. 

Sí es posible construir desde adentro de las comunidades solu-
ciones a los diversos problemas, pero siempre que la comunidad esté 
dispuesta a ponerse al frente, a reconocer que aunque los agentes 
externos son catalizadores de procesos, la clave está en la apropia-
ción comunitaria de los proyectos (Cuervo et al., 2001, p. 28).

Lo valioso del desarrollo local se encuentra en las posibles innova-
ciones socio-organizacionales que surgen de un proceso como este (la 
gente aprende a licitar, organizarse, etc.), entendidas como un cambio 
en las prácticas sociales que se revierten en un contexto económico 
y que son demostradas en hechos socio-económicos cualitativamen-
te relevantes (autonomía productiva, trabajo en grupo, independen-
cia económica etc.). Hasta cuando evaluamos los factores de éxito de 
estas redes de aprendizaje e innovación desde el enfoque de Gestión 
Económica Local (Herrera, 1999, 2001), encontramos que la garantía 
de continuidad está relacionada con la presencia de varios factores 
como la financiación, la construcción de alianzas y el grado de apro-
piación de los procesos por parte de las comunidades. 

Para concluir nos centraremos en este tercer factor de apropiación 
comunitaria logrado gracias a los inter-cambios promovidos por el en-
foque TESO de comunidades de aprendizaje. 
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ción vital y las múltiples vocaciones de los presentes.

 El que facilita no es quien tiene la verdad. A diferencia del rol de 
la universidad hasta ese momento, en el que su papel es el de cons-
truir por fuera de la comunidad, a partir de ahora los facilitadores 
participan como cualquiera. Quien media reflexiona como cualquier 
miembro de la comunidad sobre las posibilidades para realizar las 
vocaciones. 

También se trabaja con grupos que quisieron unirse al proyecto. 
Uno de ellos compuesto por jóvenes desempleados y otros integra-
dos por amas de casa y por personas mayores. También se integran 
grupos compuestos por maestros, padres de familia y estudiantes de 
un colegio técnico de la zona. Desde los grupos se perfilan los esce-
narios asignando papeles a la escuela y a la empresa como ámbito de 
aprendizaje,y se define una arena de vínculos con los grupos de jóve-
nes, amas de casa y personas mayores. 

El aprendizaje tenía entonces varios aspectos. Uno era cómo 
aprender a “hacer mundo” (empresas, comunidades, alianzas y 
otros). Otro, el aprendizaje de habilidades básicas de tipo técnico. El 
otro, cómo lidiar con los conflictos cotidianos y otras perturbaciones. 
(Lleras: 2002, p. 171-172) 

La estrategia pasa por incorporar más intensamente la escuela a 
la comunidad. Este espacio llamado extensión comunitaria permitía 
establecer un contacto directo entre estudiantes, maestros, líderes co-
munitarios, etc. 

Estudiantes y empresas se benefician de facilidades ofrecidas por 
el colegio, igual se crean empresas integrando estudiantes para pro-
veer servicios a la comunidad y ganar algún dinero. Unos de los de-
sarrollos tecnológicos consistió en diseñar e implementar un artefacto 
de uso múltiple elaborado por estudiantes interesados en la mecánica. 
Ese prototipo da origen a una empresa constituida entre profesores y 
alumnos. El artefacto tiene la labor de construcción como función ini-
cial pero a su vez, puede convertirse en un escenario lúdico en el que 
los niños presentan teatro, música y otros espectáculos.
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Reflexiones finales

En el descubrimiento de dinámicas de innovación es necesario desa-
rrollar la capacidad de observación activa. Es preciso entender que 
las prácticas utilizadas por quienes observamos adquieren su propio 
significado desde quienes las aplican. Por ello es necesario saber esco-
ger el momento para alejarnos del papel proactivo para el que fuimos 
llamados y saber interpretar cuándo estas prácticas facilitan nuevos 
lenguajes propios de la comunidad con la que estamos propiciando 
aprendizajes. 

Saber entender ese inter-cambio es clave en la búsqueda de vo-
caciones vitales. “Creemos que la práctica de observar relaciones es 
muy útil en el proceso emancipatorio, pero hay que experimentarla 
más” (Lleras, 2002, p. 172). Probablemente el camino sea el de dejar 
la experimentación a la comunidad por sí misma, como se ha hecho 
después de que el CIDER y el grupo de investigadores de Ingeniería de 
los Andes aplicaron el enfoque TESO y se distanciaron del proyecto. 
De mantenerse la idea de experimentación es posible que esta expe-
riencia derivara en otra de aquellas investigaciones sistemáticas que 
buscan incrementar deliberadamente el conocimiento científico. Por el 
contrario, consideramos que la búsqueda va más hacia la inclusión de 
saberes otros como fuentes de innovación. La labor educativa de pro-
fesores y el trabajo de grado de estudiantes pueden orientarse hacia 
un Sistema tecnológico de inclusión social, en el que la labor consis-
tiría en mediar entre el saber de la población para que de ella surjan 
comunidades de aprendizaje. Entender este otro papel de mediación 
universitaria en la innovación hace parte de un proceso dinámico en 
permanente avance y retroceso. 

Se trata de blindar la novedad, de manera que se evite que ele-
mentos externos desvirtúen la innovación surgida de condiciones lo-
cales de aislamiento. Lo local puede ser fuente de Investigación y 
Desarrollo I+D. Por más que se quiera introducir elementos que pre-
tenden el cambio, se debe vigilar que estos puedan ser retardatarios 
de aquellos intercambios originados localmente, de lo tradicional, de 
lo autóctono. La ambivalencia entre lo interno y lo externo, así como 
entre lo local y lo extra-local está en poder mantenerse en condiciones 
a la vez ajustables y novedosas. En términos sociales lo innovador es-
tará en la inclusión de la comunidad proclive al intercambio. El cono-
cimiento que se construye en torno a una innovación social sirve como 
vehículo de interacción aprovechable de manera colectiva. 
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cambio de prácticas y no sólo como trabajo sistemático en la búsqueda 
de incrementar el conocimiento. Esta nueva concepción ya estaba pre-
sente en los orígenes del Manual de Frascati (Djella et al. 2001), pero 
se desvirtúa con el énfasis tecnológico que se le introduce al manual 
en la versión de Oslo a la I+D. Por esto, involucrar la creatividad social 
y en particular las prácticas comunitarias como fuente de innovación, 
da lugar a una reapertura de una vieja discusión sobre otras vías po-
sibles más allá de la investigación y el desarrollo científico dentro del 
papel que puede jugar la universidad. En ese posible papel de la uni-
versidad es donde cobra importancia la mediación en la construcción 
de comunidades de aprendizaje a partir de saberes otros, en especial, 
porque estas comunidades convergen con las búsquedas que se están 
planteando para alcanzar un Sistema Tecnológico Social: 

¿Cómo generar nuevas bases de conocimiento donde podamos 
decir que vivimos en sociedades democráticas donde el conocimiento 
es un bien público? (…) para eso las “sociedades de aprendizaje” nos 
parecen particularmente fértiles. (Thomas, 2011a) 

Quedan abiertas preguntas sobre la posibilidad de réplica de esta 
experiencia, dado el contexto de localidades como el Tintal, marca-
da por una historia particular en la que la comunidad es finalmente 
quien define el alcance y los derroteros hacia donde van dirigidos los 
inter-cambios. El rol de mediación de la universidad deriva de esos 
derroteros, las necesidades concretas y facilita la emergencia de las 
capacidades locales de autogestión.
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