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Prefacio 

El Proyecto TEDEL fue pensado como una estrategia posible para 
lograr un desarrollo diferente, equitativo, equilibrado, integrado e inte
grador ... Un desarrollo que abarque todo el territorio argentino, y no sólo 
una parte de él. Las TIC son grandes aliadas de este tipo de estrategias; 
ellas se constituyen en poderosas herramientas que permiten mostrar, 
a la gran aldea global, la riqueza, la cultura, la identidad de cada una de 
las pequeñas aldeas que la componen. De esta forma, hacen posible 
también conocer los diferentes rostros y realidades de un mismo país. 

Quienes pensamos TEDEL, sus autores, somos adultos. Pertenece
mos a una generación que, en su juventud, aspiró a cambiar el mundo. 
Directamente, así de simple, ésa era la aspiración que guiaba el com
portamiento de muchos de nosotros, varías décadas atrás. Después, 
en las postrimerías del siglo XX, el "pensamiento único" tildó esa utopía 
de cambio como una gran y lamentable equivocación de época. Sin 
embargo, a pesar de las contracorrientes, no fuimos pocos los que 
guardamos viva la llama de pretender que "otro mundo es posible"; de 
allí el encabezado del título del presente libro, Un país diferente. Segura
mente, ya no se pretende ser radical, aunque sí se busca aportar, desde 
cada uno de nuestros lugares y posibilidades, el granito de arena que 
permita construir una sociedad mejor. Desde esta historia, se puede 
afirmar que los que gestamos el Proyecto TE DEL hemos depositado en 
él tanto nuestro saber y nuestra experiencia académica y profesional 
como nuestros sentimientos y deseos más profundos. 

Por supuesto, para llevar adelante la estrategia propuesta desde 
TEDEL, nos pareció lógico pensar en los jóvenes. Todo el proceso se 
orientó hacia el desarrollo profesional, cultural y social de un pequeño 
grupo de jóvenes argentinos, oriundos de cinco pueblos de provincia, 
comunidades enclavadas en territorios postergados, tanto por su 
distancia con los grandes centros urbanos y de poder como por las 
difíciles condiciones de vida en las que se encuentran amplias franjas 
de sus habitantes. 

De este modo, se alentó a retenerlos, a cimentar su arraigo en los 
lugares de nacimiento. Con el deseo de que, al enraizarse en su terruño, 
puedan volcar en aquellas pequeñas localidades el saber adquirido en 
la universidad, conjugado con la formación que el Proyecto TEDEL había 
reservado para los jóvenes que resultasen seleccionados para llevarlo 
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adelante. Una formación que buscaba fundamentalmente transmitir esa 
visión que habíamos forjado en nuestra juventud y que esperábamos 
hicieran suya tanto los jóvenes profesionales como sus comunidades. 

Hoy estamos atravesando una nueva era donde el conocimiento se 
ha convertido en el insumo clave del desarrollo social y económico. El 
conocimiento adquiere forma y sentido por medio del lenguaje, recu
rriendo a las palabras. Y, en los párrafos anteriores, hemos mencionado 
diversas palabras significativas, términos con mucha connotación. En 
una época donde las palabras circulan a un caudal y una velocidad 
prodigiosos, tememos que vayan perdiendo el real contenido de sus 
significados. De tanto repetirlas y leerlas, es como si se desgastaran pau
latina e irreversiblemente. Por lo tanto, también nos hemos propuesto 
rescatar la validez y el sentido de mucho de lo que aquí decimos. 

Por ejemplo, afirmamos que TEDEL es un proyecto de innovación 
social que incorpora TIC propendiendo al desarrollo local. Y, al decir 
esto, lo que estamos reafirmando es que en el Proyecto se condensa un 
proceso intelectual que no es neutral, sino que está guiado por valores 
explícitos y socialmente relevantes, caracterizados por: una dimensión 
moral (es decir, no está ajeno a las implicancias morales del impacto 
social de las TIC); un pensamiento crítico pero constructivo, orientado 
a la transformación social; y un enfoque que reconoce la complejidad, 
el dinamismo y la multidimensionalidad de los problemas sociales 
(abordar la realidad social de una manera holística). 

También afirmamos que, con la estrategia desarrollada, buscamos 
aportar un pequeño granito de arena a la solución de una migración 
interna, que lamentablemente muchas veces no se detiene allí, sino 
que lleva aun más lejos a nuestros jóvenes, cortando lazos familiares 
y dejando gran cantidad de familias sumidas en la tristeza. Mientras el 
lector recorra las páginas de este libro y lea las historias de sus prota
gonistas, verá que las pequeñas "raíces del arraigo" están presentes y 
que comienzan a aferrarse cada vez con más fuerza. 

A lo largo de la lectura de este libro, se podrá sin dificultad alguna 
identificar los valores, el compromiso y los deseos que sostienen el Pro
yecto TEDEL y que en última instancia hacen a su esencia. Sin embargo, 
creemos conveniente enunciar brevemente en qué consisten algunos 
de ellos, al menos los valores, los compromisos y los deseos vectores 
q4e han guiado su desarrollo. 
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•:• la práctica del "aprender haciendo'; 
•:• la valoración de los pequeños pasos como parte de los grandes 

logros, 
•:• la puesta en valor de lo regional-local, 
•:• el sostén a distancia, 
•:• el trabajo colaborativo, 
•:• la red, 
•:• las alianzas, 
•:• el desarrollo de capacidades locales, 
•:• la promoción de la Economía Social, 
•:• la puesta en práctica de "la inclusión'; 
•:• la formación de ciudadanía, a través del fomento de la participa

ción activa. 
Fue nuestro principal motor: la visión de un país en el que 

las autopistas de la información, las autopistas de cemento, las 
vías férreas ... tejan una densa y sólida red que lo cubra de norte a 
sur y de este a oeste, para poder mostrar al mundo toda la riqueza 
cultural, histórica, económica, del territorio argentino. 

Angélica, Mercedes y Flavio 
Abril de 2008 
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1 NTRODUCCIÓN 

Por qué y para qué TEDEL 

Angélica Abda/lah, Mercedes Martín y Flavio Ruffolo 

TE DEL (Teletrabajo y Nuevas Formas de Trabajo para el Desarrollo 
Local) se propuso generar una experiencia creativa, desarrollar un con
junto de saberes, y producir un resultado susceptible de ser replicable 
en otros lugares y otras situaciones. Este impacto debería servir para 
definir políticas públicas que faciliten la llegada de las nuevas tecno
logías de la información y telecomunicaciones a determinado tipo de 
comunidades, acercándoles todas sus ventajas y beneficios. 

El perfil de las localidades elegidas para implementar el proyecto 
se puede caracterizar como el de pequeñas ciudades de provincia, en 
un contexto eminentemente rural. Es estos espacios, alejados de los 
grandes espacios urbanos (generalmente, también centros de decisión), 
cinco jóvenes profesionales debían desempeñarse como impulsores de 
la sociedad de la información y el conocimiento. 

Con la dirección de un "equipo de expertos': estos jóvenes tuvieron 
una doble tarea: por un lado, formarse en la gestión y como teletra
bajadores; por otro, convertirse en facilitadores del cambio cultural 
necesario en sus comunidades; así, debían crear, en el lapso de dos 
años, las condiciones favorables para la promoción de iniciativas de 
desarrollo local y para la difusión y aplicación de nuevas formas de 
trabajo y teletrabajo. 

El marco de este proceso de cambio lo constituye la incorporación 
social de TIC, o el uso y la aplicación de TIC, entendido como un factor 
estratégico al servicio de la voluntad política que impulsa dicho cambio. 
(Técnicamente, se definen las TIC -Tecnologías de la Información y la 
Comunicación- como todas aquellas tecnologías que intervienen en 
la recolección, la emisión, la recepción, el almacenamiento, el procesa
miento y la recuperación de datos e información, a través del uso de 
señales electrónicas analógicas y digitales.) 
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Promover nuevas formas de trabajo y teletrabajo, con especial énfasis 
en el desarrollo de empleo local, es la idea inicial del Proyecto TEDEL. 
El modelo propuesto es simple y relativamente poco costoso: nuevas 
tecnologías, de baja o mediana complejidad, que complementan mi
croemprendimientos no relacionados con TIC, que además se amplían 
y permiten la incorporación de otros emprendedores. 

Las TIC hacen lo suyo; el grupo humano supera obstáculos; se gene
ran sinergias, se construyen acuerdos y se suman voluntades políticas 
para posibilitar el desarrollo de los territorios menos favorecidos; hay 
crecimiento y trabajo a partir de "saber hacer" con las TIC, incorporán
dolas, apropiándolas con sentido (humano, cultural, etc.). Precisamente, 
la revitalización de los oficios propios de una comunidad es una prueba 
de que no necesariamente las TIC van contra los modos de trabajo 
tradicionales y las culturas originarias, al contrario. 

Puede decirse que todo gira, circula, crece, se fortalece, genera y 
regenera en el lugar donde la historia comienza: la comunidad local. 
Nuestro foco estuvo siempre orientado en poner en va lar a las personas 
y sus actividades. 

El uso de la tecnología se incorpora "fácil"; en general, cuando una 
persona aprende a usar una determinada herramienta, luego de un 
tiempo puede dominarla y hasta utilizar otras similares. Lo que es más 
complejo es trabajar sobre las actitudes, las competencias, la colabo
ración, el trabajo en equipo, que se torna aún más exigente cuando se 
hace a distancia. 

Sin duda, esta visión enfatiza más en las posibilidades que en los 
recursos tecnológicos en sí mismos. Es un enfoque importante si se 
tiene en cuenta que las dificultades para acceder a recursos de alta 
complejidad suelen hacer que las personas desistan de acercarse a las 
tecnologías, por las dificultades de acceso. Y, en las localidades elegidas, 
la situación podía ser aún peor que el promedio. 

Los objetivos 
El objetivo general, entonces, era evaluar el impacto de las TIC en la 

creación de empleos y el desarrollo socioeconómico en el ámbito local, 
mediante un programa de incorporación de jóvenes profesionales a las 
comunidades. 

Los objetivos específicos pasaban por: 
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- Arraigar a cinco jóvenes profesionales en zonas, pueblos o peque
ñas y medianas ciudades del interior de la Argentina, para que, con su 
preparación técnica, propiciaran condiciones de desarrollo local (aper
tura de mercados, creación de valor, desarrollo del empleo). 

- Poner en funcionamiento un Grupo Dinamizador Local (GDL), inte
grado por representantes del sector productivo, entidades sociales y de 
la administración pública de cada comunidad, para que se"apropiaran" 
del Proyecto y lo hicieran trascender en el tiempo. El GDL debía ser una 
herramienta de innovación destinada a impulsar el despliegue de los 
recursos potenciales endógenos, aprovechando las TIC. 

- Detectar en la comunidad las necesidades de formación que faci
litaran la construcción de capacidades a partir de las TIC y permitieran 
revitalizar actividades productivas tradicionales en vías de extinción y 
generar así nuevas fuentes de trabajo. 

- Consolidar el telecentro comunitario local como núcleo de innova
ción y generación de oportunidades relacionadas con las TIC. Vincular 
a los telecentros en una red virtual de asistencia y colaboración mutua, 
basada en prácticas de teletrabajo . 

- Generar instrumentos de difusión que sintetizaran el proceso 
llevado a cabo, mostraran los resultados alcanzados y ofrecieran reco
mendaciones útiles para el diseño de futuras políticas públicas. 

TEDEL como formador de capacidades 

TEDEL se constituyó en un verdadero espacio de formación; primero, 
de los becarios-coordinadores locales; luego, de algunos miembros 
de TE DEL Ampliado (ver Informe Científico Final); finalmente, de cada 
comunidad. 

Algunos pilares conceptuales del modelo son: "protagonismo" 
de quien aprende (las personas son sujetos activos); aprendizaje en 
forma de espiral (no un círculo cerrado, sino una espiral abierta de 
desarrollo); el conocimiento como construcción (producto del proceso 
de formación). 

Se puede demostrar que, si un adulto consigue trabajar en comu
nidad con TIC, y se le proveen herramientas para optimizar su uso, se 
facilita su ingreso a uno de los ambientes de aprendizaje permanente 
más ricos, abriéndole la puerta a una oportunidad de realización per
sonal y profesional ilimitada. 
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La circulación del conocimiento sigue un ciclo de conversión: se pasa 
del conocimiento implícito (tácito), en una experiencia y un contexto 
específicos, a un conocimiento explícito (que puede ser transmitido de 
un individuo a otro mediante algún medio de comunicación lingüística 
formal). En el caso de TEDEL, este proceso no se dio en solitario, sino que 
los grupos, virtuales y presenciales, armaron un apoyo permanente. Se 
organizó un espacio de coaching, formación y mentoring, en la oficina 
virtual, que se constituyó en un ámbito de seguimiento diario. 

Enfoque, desafíos, aprendizajes 

El desafío era complejo: había que teletrabajar con cinco localida
des; formar jóvenes profesionales en TIC, teletrabajo y trabajo con la 
comunidad, prácticamente al mismo tiempo; posicionar al becario en 
su localidad como un referente de todo lo anterior; llevar a cabo pro
yectos concretos (con TIC), que impactaran positivamente en el trabajo 
de los actores locales. 

El trabajo se abordó con la convicción de que los coordinadores 
locales trabajarían colaborativamente, apoyando la gestión de todas las 
localidades. Si bien cada uno fue el principal responsable de la gestión 
en su respectiva comunidad, el éxito del trabajo no residió solamente 
en "sus" logros, sino también en los resultados obtenidos en todas ellas 
(lo mismo podría decirse de los "fracasos" ... ) Por ello, el grupo debió 
tomar la fuerte responsabilidad de apoyarse mutuamente para salir 
adelante como equipo. 

Una vez conformado el equipo TEDEL, se estableció un espacio de 
trabajo, el nodo TEDELcoordinadores, que fue a la vez oficina y aula. 
Se organizó una oficina virtual mediante la lista de distribución como 
espacio de intercambio. 

El equipo de dirección del Proyecto -que provenía de AAT (Asocia
ción Argentina de Teletrabajo)-asistió a los coordinadores diariamente, 
a distancia, a través de la Red. 

El proceso de TEDEL 

Una vez que fueron elegidas las localidades y los coordinadores locales 
(complejo proceso cuyos detalles pueden seguirse en el Informe Científico 
Final), comenzó a implementarse el Proyecto, por fin, in situ. 

En realidad, la primera etapa abarcó desde el inicio del Proyecto, 
septiembre de 2005, hasta febrero del 2007. Las actividades dominan-
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tes fueron los procesos de selección de territorios de aplicación y de 
selección de jóvenes profesionales becarios. A esto siguió la puesta en 
marcha simultánea, en cuatro de las cinco localidades (Benito Juárez, 
Fernández, Villa Ángela y 25 de Mayo). 

El despegue del Proyecto se caracterizó por la presentación oficial 
de los coordinadores locales en cada comunidad. Luego, se empezó la 
sensibilización del conjunto de la población local en torno a TEDEL. La 
estrategia desarrollada y las consignas dadas a cada coordinador local 
hicieron que el Proyecto se fuera "filtrando" a gran cantidad de actores 
sociales. Se empezó a crear y poner en marcha una serie de acciones, 
emprendimientos e iniciativas concretas, factibles de concretarse en el 
corto y el mediano plazo. Los primeros "brotes" comenzaron a asomar 
en los campos de TEDEL. .. 

La segunda etapa, los comienzos del 2007, fue un período de transi
ción. Una instancia de evaluación en la que el equipo TEDEL se dispuso 
a tomar ciertas decisiones referidas a definir y delimitar su acción en las 
localidades para este último período. En este momento de maduración, 
se buscó identificar y acotar claramente el campo de acción o de apli
cación directa sobre el que se actuaría en cada localidad. 

Las metas fijadas en esta segunda etapa fueron: 
- Asegurar y consolidar los procesos de cambio que tomaron cuer

po y que resultaran ser significativos en virtud de su relevancia social, 
económica y política. 

- Identificar, en los procesos de cambio, rasgos distintivos de inno
vación social en cuanto a incorporación de TIC; rasgos que merecieran 
ser profundizados y tratados como "casos" de estudio, por las estrate
gias y las acciones implementadas, los resultados y su impacto sobre 
la comunidad, para facilitar su transferencia y replicabilidad en otros 
territorios. 

- Fijar prioridades en cuanto a logros y productos que se pretendían 
alcanzar en la finalización del Proyecto; esos logros se definían en rela
ción con su capacidad de lograr impactos trascendentes y sustentables 
en la creación de condiciones para: el uso y la apropiación social de TIC; 
el crecimiento económico y social; el fortalecimiento de la identidad 
cultural; la promoción de ciudadanía e inclusión; el estímulo en las ca
pacidades locales; el fomento del empleo que incorporara teletrabajo 
y nuevas formas de trabajo; la generación de valor y desarrollo local. 

- Concentrar los esfuerzos y los recursos disponibles para la con
creción de las prioridades establecidas o los logros reconocidos, es-
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tableciendo alianzas estratégicas y apoyos con instituciones y actores 
sociales, locales o no. 

- Consolidar el posicionamiento profesional de los jóvenes becarios 
de TEDEL en sus respectivas localidades y, en consecuencia, reasegurar 
su arraigo. 

- Garantizar los consensos y la continuidad de los cambios institu
cionales, sociales y personales alcanzados. 

- Fortalecer el desarrollo de una conciencia cívica orientada a im
pulsar debates y políticas dirigidas a la resolución de las problemáticas 
tratadas en el marco del Proyecto TEDEL. 

- Consagrar una estrategia comunicacional, de diseminación y 
difusión del Proyecto en distintos lugares: web, ámbitos académicos 
y científicos, sector privado, instituciones públicas y estatales, tercer 
sector, y la sociedad en general, nacional e internacional. 

Como parte de esta etapa (verdaderamente culminante y clave), se 
analizaron las principales acciones particulares desarrolladas en cada 
comunidad, para definir cuáles apoyaría cada coordinador directamente 
con su gestión y cuáles serían puestas en una suerte de"segundo plano'; 
pero incentivando y apoyando en forma indirecta. 

Para diferenciarlas, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
uso de tecnología de baja, mediana y alta complejidad; fomento del 
trabajo; avances en la institucionalización; alianzas entre diversos sec
tores; emprendimientos no relacionados en un principio con las TIC; 
vitrinas virtuales; cambio actitudinal/cultural; incorporación de algún 
grupo en riesgo de exclusión; experiencias que hubieran podido po
nerse en común y/o donde se viera la articulación global-local; mostrar 
rasgos que merecieran ser profundizados y tratados diferencialmente 
como "casos" de estudio; proyectos donde se hubiese consolidado el 
posicionamiento profesional de los jóvenes becarios de TE DEL; mostrar 
procesos de cambio. 

En la tercera etapa, las acciones seleccionadas en la anterior conti
nuaron su proceso de desarrollo y, en la mayor parte de las comunidades, 
continuarían aun luego de finalizar el período del Proyecto TEDEL, gra
cias al apoyo de los Municipios y, sobre todo, de la comunidad local. 

Puede afirmarse que los jóvenes coordinadores locales se han 
consolidado como referentes en temas relacionados con las TIC; los 
emprendimientos y las propuestas de cada localidad han facilitado, 
entre otras cosas, el pase de la economía informal a la formal de mu
chos colectivos de productores, la apropiación de estas tecnologías 
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por grupos que hasta hace poco tiempo desconocían absolutamente 
todo sobre ellas, el fortalecimiento de redes y alianzas productivas en 
varios sentidos, el desarrollo de políticas públicas locales que impulsan 
y promueven el uso de TIC, etc. 

*** 
Los logros del Proyecto han superado con creces las expectativas que 

todos los participantes tenían al principio (ver Epílogo). 
En los siguientes, capítulos, se va a contar la experiencia de cada loca

lidad y de.cada becario ... 
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El lugar 

Belén 

Coordinadora local: Laura Jorgelina Soria 

Son tan lindos tus paisajes 
con sus perfumados valles, 

con sus cerros azulados 
cuando se pone la tarde. 

Cuna del poncho le llaman, 
y todo el mundo lo admira, 

y para hacerlo más bello 
hay un hombre que se inspira, 
Luis Franco lleva por nombre, 

un gran poeta argentino, 
que Catamarca muy noble 

guarda en su pueblo divino. 
("Himno a Belén'; fragmento) 

Belén es un departamento situado en el oeste de la provincia de 
Catamarca, a unos 1.000 metros sobre el nivel del mar. Ocupa una 
superficie de 12.948 kilómetros cuadrados y tiene una población 
cercana a los 25.000 habitantes. 

Limita al norte con el departamento Antofagasta de la Sierra 
(Catamarca) y el departamento Molinos (Salta); al este, con los de
partamentos de Santa María y Andalgalá (Catamarca); al sur, con los 
departamentos Tinogasta y Pomán (Catamarca), y al Oeste, con los 
departamentos Antofagasta de la Sierra y Tinogasta (Catamarca). 

El principal río del departamento es el Belén, que corre de norte a 
sur a través de gran parte de su territorio; su caudal es permanente. 
Otros ríos que se pueden mencionar son: San Fernando, Loconte, 
Asampay, Rodeo, La Ciénaga, Las Juntas, Cóndor Huasi, Pozo de Pie
dra, La Toma, La Estancia, La Pampa. La mayoría sólo tiene caudal en 
época de lluvias. 
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El suelo del departamento es muy variado: presenta desde valles 
muy fértiles hasta terrenos áridos, y casi desérticos, en las altiplanicies 
del oeste. En general, es montañoso; la mayor parte de las poblacio
nes se establecieron en los valles, a fin de aprovechar las aguas que 
bajan de las serranías. La totalidad de las montañas del departamento 
pertenecen a los movimientos orográficos de la era terciaria, despren
dimientos del gran macizo andino. Las infinitas coloraciones que en 
ellas se observan (desde el violáceo con tintes rojizos hasta el amarillo 
en sus diversos tonos) las caracterizan con una belleza incomparable, 
que vale la pena conocer. 

El clima es predominantemente árido. En casi su totalidad, responde 
a la tipología de sierras y bolsones; y, en el noroeste, se presenta tam
bién una tipología de andino puneño. Hay lluvias casi exclusivamente 
en verano (escaso promedio de 100 milímetros); los microclimas 
creados por el relieve son muy variados y agradables. 

El territorio del actual departamento fue delimitado el 1 de marzo 
del año 1822, cuando las autoridades separaron ese territorio de 
Andalgalá y Pomán, que formaban uno solo con Belén. Su ubicación 
geográfica permite una fluida relación e integración con otros de
partamentos de la provincia. Políticamente, está dividido en nueve 
municipios. La ciudad de Belén es su centro político. 

La actividad agrícola (cultivo de la vid, el olivo, el nogal, el mem
brillo, la alfalfa, la papa) es el verdadero pilar de la economía de este 
departamento. Pero, dentro de la producción general, es cada vez 
más importante la artesanal, que respeta técnicas antiquísimas para 
la elaboración de dulces y, especialmente, tejidos en lanas de oveja, 
llama, guanaco, alpaca y vicuña. En la ganadería, que permite una 
considerable movilidad económica, se destaca el ganado caprino; 
siguen los ovinos y los bovinos, y también hay un gran número de 
camélidos (vicuñas, llamas) en la región. La minería también es im
portante; de Farallón Negro se extraen oro y plata, además de otros 
minerales, como el wolframio. 

La gran impronta cultural del departamento está representada por 
festividades tradicionales y trabajos de origen ancestral, que configu
ran la identidad de su gente. En efecto, la artesanía es una actividad 
que recorre la región de norte a sur y de oeste a este. 
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Relato de Laura (1) 

Incertidumbre, expectativo y miedo, sentimientos que se generan al 
empezar oigo nuevo, oigo totalmente desconocido, creo que resumen mis 
comienzos en esto experiencia. Desde aquel día que me entregó el cartel 
de convocatorio eso persono de lo Universidad de Cotomorco que sabio 
que yo ero de Belén y conocía mis intenciones de volver o vivir allí. Desde 
ese momento en el que pensé que presentarme o lo convocatorio serio uno 
bueno opción, por todo lo que yo creía que podría implicar. 

Me atrojo fundamento/mente lo ideo de que Belén hubiera sido selec
cionado entre tontos lugares de lo Argentino, y además lo ideo de poder 
generar oigo en el lugar al que yo deseaba regresar. 

Uno vez que envié mi currículum, fueron dos los oportunidades que 
tuve. En lo primero, no pude participar de los instancias de selección que 
se llevaron o cabo en Buenos Aires, como el resto de los coordinadores, 
por uno cuestión persono/. Pero finalmente pude participar en uno nuevo 
convocatorio, que me permitió ser seleccionado. Por eso, al enterarme de 
mi selección. sentí uno mezclo de sentimientos y sensaciones que me hi
cieron tomar decisiones sin conocer demasiado los actividades que debía 
realizar. Esto fue roro, yo que lo sentía como uno revancha, como oigo que 
estaba destinado poro mí. Fue más que satisfactorio saberlo y, o su vez, un 
nuevo desafío que enfrentar. Implicaba muchos cosos, como por ejemplo 
volver o vivir o mi coso, donde hacia seis años que no estaba. (Sólo había 
regresado por tres meses poro trabajar en lo Convención Constituyente o 
cargo de lo Corto Orgánico de mi ciudad.) 

Mi incorporación como coordinadora fue cuatro meses después que los 
de los demás localidades. Y, o partir del momento en que me avisaron de 
mi selección, fui dado de alto en los listos de correo electrónico, poro inte
riorizarme en el intercambio de correos del equipo de trabajo. Los primeros 
dos semanas fueron vertiginosos, con mucho incertidumbre. Comencé o 
participar de los listos y realizar algunos actividades con lo comunidad, 
los cuales fui delimitando en el trabajo del día o día en lo listo, y los pude 
proyector en el encuentro que se llevó o cabo en Buenos Aires o mediados 
de julio. Viaje que implicó varios aspectos poro mí: ir o un lugar lejano y 
desconocido, encontrarme con personas que no conocía personalmente, 
conocer u fondo mis futuros actividades. Fue muy importante lo experiencia 
de encontrarme y poder charlar con los demás coordinadores. Que ellos 
me contaron su experiencia en el desarrollo del proyecto en su localidad, 
dándome así algunas pautas del trabajo que se me aproximaba. 
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Esto me sirvió mucho, tomé como referencia algunas de las formas de 
trabajo que plantearon, fue muy fructífero para mí que ellos me contaran 
cómo afrontaron sus primeras experiencias con sus comunidades, las 
formas de llegar a las distintas instituciones, qué respuestas tuvieron y los 
interrogantes de la gente ante su presentación. 

La relación con el equipo de trabajo 

Esta etapa resulto amena, según Laura. Su incorporación como becaria 
del Proyecto, teniendo en cuenta que los otros becarios y miembros del 
equipo ya estaban relacionándose hacía cuatro meses, fue positiva. 

Al comenzar con las actividades, sus primeros contactos con el resto 
del equipo fueron virtualmente, a través de la lista de trabajo. En esa ins
tancia, se encontró con un grupo de trabajo que ya venía desarrollando 
algunas actividades en forma conjunta. Los coordinadores realizaban 
tareas que iban evolucionando más o menos paralelamente en sus locali
dades, lo que les permitía compartir experiencias entre todos, y la lista se 
convertía en una mesa de trabajo en donde se exponían esas experiencias. 
Al comienzo, a Laura le costó un poco reconocer nombres, lugares, roles 
dentro del proyecto. Como ella dice, no tenía una imagen de cada uno, y 
debía relacionar los nombres con la actividad que desarrollaban. 

El uso anterior de algunas herramientas de trabajo en equipo, en forma 
virtual, la ayudó bastante a transitar esta primera etapa. El flujo de correos 
fue un poco avasallador al comienzo, no estaba tan acostumbrada. Sin 
embargo, inmediatamente se adaptó a las formas y las herramientas de 
trabajo utilizadas. Para eso, tuvo un apoyo inmediato por parte de todos 
los colaboradores de TEDEL, lo que le permitió incorporarse con mayor 
facilidad. En esta etapa, se sintió un poco como "la alumna nueva" de la 
clase, asistida continua y amablemente por los demás compañeros ... 

Luego, llegó por fin el encuentro presencial en Buenos Aires, donde 
Laura pudo conocer más a fondo a cada uno de los integrantes del equi
po. Si bien ellos ya habían tenido un encuentro antes, éste era el primero 
como equipo conformado, ya que en el anterior habían participado 
también todos los preseleccionados. O sea que fue el primer encuentro 
del equipo TEDEL propiamente dicho: todos se conocieron aun más y se 
estrechó su relación. 

Aquí fue muy importante la experiencia de la mesa de trabajo: los 
demás coordinadores locales expusieron sobre el desarrollo del Proyecto 
en su comunidad, dándole así a Laura algunas pautas del trabajo que se 
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le aproximaba. Fue vital para ella que le contaran cómo habían afrontado 
sus primeras experiencias en sus comunidades, las mejores formas de 
llegar a las distintas instituciones, qué respuestas habían tenido y los 
interrogantes de la gente ante la presentación del Proyecto. 

La dinámica de trabajo fue reforzada con el Taller de Equipos Virtuales 
(TEV), realizada en la plataforma de capacitación virtual del Proyecto 
que, a través de las actividades propuestas, permitió al grupo afianzar 
conocimientos en el uso de las herramientas de que disponían para 
comunicarse, además de promover el adecuado funcionamiento de los 
coordinadores en forma grupal. 

Gracias a todo esto, además de sus características personales, actual
mente la relación entre los miembros de TEDEL es muy buena. Hay un 
ambiente de compañerismo y de apoyo continuo; además del profesio
nalismo con el que se está trabajando. Se ha constituido un grupo de 
teletrabajadores que funciona con objetivos particulares, con trabajo de 
campo; pero con un objetivo general: teletrabajar. 

La Asociación Vecinal "Belén" 

Ésta es una institución que nació en el año 2000, cuando se agruparon 
un grupo de mujeres con el fin de generar una comisión para trabajar 
solidariamente y lograr, en el futuro, autoabastecerse económicamente. 
Se pretendía que este espacio se constituyera en un lugar de contención 
social para mujeres, madres y abuelas de familias, todas amas de casa; en 
principio se reunían en un taller de costura, además de realizar algunos 
eventos a beneficio, vendiendo pasteles, rifas, bingos, etc. Luego de un 
tiempo de funcionamiento como asociación, surgió en sus integrantes la 
posibilidad de, según sus palabras, "volver a nuestras costumbres autócto
nas". Para estas mujeres, volver a esa raíces significó reflotar la cultura del 
hilado artesanal de lanas esquiladas de la fauna local, un oficio legendario 
de la cultura local del Noroeste argentino. De este modo, la Asociación 
fue recuperando y recreando gradualmente el arte de hilar y teñir de 
forma artesanal. 

Le comentaron a Laura que la Asociación estaba formada por dos 
grupos, uno compuesto por siete personas y el otro por diez personas, 
que contaban con dos proyectos "manos a la obra": uno para la compra 
de materia prima y equipamiento para sus labores textiles, con el cual ya 
habían sido beneficiados, y otro para la compra de una lavadora (en ese 
momento, lavaban a mano), cuya aprobación aún estaban esperando. 
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También le informaron que tenían tres clientes fijos (uno en el Sur, otro 
en Buenos Aires y otro en Santa Fe), que estaban comprando casi toda 
la producción, y que para las ferias estaban multiplicando sus esfuerzos 
a fin de cumplir con la creciente demanda. 

Existía la posibilidad de colocar producción en Japón, pero creían que 
no iban a poder cumplir con la cantidad que se exigía. Sin embargo, aún 
no lo descartaban definitivamente, ya que estaban dedicadas a acceder a 
un muestrario de colores de ese país. Le comentaron a Laura la necesidad 
de contar con un técnico (o un alumno o un profesor de Escuela Técnica), 
para realizar adaptaciones a las máquinas, y así poder mejorar la calidad 
y aumentar la producción. 

También comentaron que sería bueno hacer contacto con algún 
diseñador textil. Hicieron referencia a los egresados de la Facultad de 
Diseño de la Plata, ya que se rescataba la importancia de comenzar a 
realizar prendas teniendo en cuenta las últimas tendencias. 

Propusieron la posibilidad de contar con un sitio web que reuniera a 
todos los artesanos del departamento, y se mostraron muy predispuestas 
a ser ellas mismas las encargadas de reunirlos para proponerles esa idea. 
(Esto resultó ideal, porque conjugaba dos objetivos básicos del Proyecto: 
participación de la comunidad y uso de las TIC. Más adelante se cuenta 
el desarrollo.) 

"En estos encuentros -cuenta Laura-, percibí mucho interés por 
parte de ellas en trabajar conjuntamente con el Proyecto, con el fin de 
concretar soluciones que favorecieran la situación de todo los artesanos. 
Siempre estuvo presente la idea de ver la posibilidad de armar un sitio 
web. También mostraron interés en la posibilidad de recibir capacitación 
en el acceso a Internet, y en la gestión y la administración del correo elec
trónico. Demostraron muchas ganas de participar en TEDEL. Les pareció 
una buena idea, y comentaron que ellas eran muy abiertas para participar 
de toda propuesta que fuera de utilidad para el desarrollo personal de 
los integrantes del grupo. 

La idea propuesta por las hilanderas era que esta capacitación la reali
zaran dos o tres de ellas, ya que consideraban que el aprendizaje de éstas 
sería beneficioso para todo el grupo. Tenían como estandarte el hecho 
de que las capacitaciones, el viaje a ferias, etc., se realizaban alternando 
su participación: no siempre lo hacían las mismas, ya que la experiencia 
servía para todo el grupo:' 

Se comenzó prácticamente desde cero, teniendo en cuenta que es
tas personas nunca habían tenido ningún tipo de experiencia con estas 
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herramientas. La mayoría tenía más de 30 años y, aunque había una PC 
en la Asociación, nunca la habían usado. De a poco, se fue observando 
cómo las artesanas realizaban acciones que los primeros días observaban 
con asombro ... 

Con el correr de los días, se comenzó a ver el entusiasmo de 
aprender. 

Digitalizaron documentos sobre la Asociación, fotos, lagos, algunos 
currículos de las encargadas de las capacitaciones, técnicas de teñidos, 
algunas etiquetas para hilos, etc. Otro gran logro fue materializar lo que 
realizaban en la computadora: las listas de precios, las etiquetas para 
bolsas, etiquetas para hilos, tarjetas, e incluso les surgió la idea de realizar 
ellas sus propias tarjetas personales. 

Una vez que consiguieron la donación de una impresora, comenzaron 
a trabajar en el manejo de esta herramienta. Y la capacitación se centró 
en enseñarles a imprimir todo lo que anteriormente habían realizado. 
Actualmente pueden manejar y aprovechar esta nueva herramienta, 
haciendo algunas cosas para la que antes debían buscar a alguna persona 
que les hiciera el trabajo. Una de las cosas que imprimen en cantidad son 
las etiquetas de las bolsas; en primera instancia, trabajaban con cierto 
miedo, hasta que en uno de los encuentros comentaron sonriendo que 
había un buen complemento entre ellas y la máquina porque, mientras 
dejaban imprimiendo las etiquetas, se podían ir a armar las madejas de 
los hilos y, cuando volvían, el trabajo estaba listo. 

Ya con un manejo básico de la PC, y conociendo también en términos 
generales el uso de programas (procesador de texto, sobre todo), surgió la 
inquietud de contar con alguna herramienta que les permitiera trabajar en 
forma automatizada la administración de la Asociación: control de stock, 
ventas, clientes, etc. En primera instancia, investigaron la existencia de 
este tipo de herramientas. La intención de Laura era usar alguna opción 
en software libre. Para eso, se contactó con miembros del Gulcar (Grupo 
de Usuarios GNU/Linux Catamarca Argentina), para consultarlos, y ellos 
la pusieron en conocimiento de la existencia de Facturlinex. Si bien el uso 
de este programa es complejo, se va avanzando en ello. 

Siguiendo con el plan de capacitación que se había propuesto para 
ellas, hubo algunos obstáculos para enseñarles el manejo del correo 
electrónico. Uno era no poseer conexión a Internet en la Asociación (cabe 
destacar que todavía no es técnicamente posible poseer esta conexión), 
y el otro eran los tiempos de las hilanderas. Recordemos que eran todas 
amas de casa, y les era casi imposible destinar mucho tiempo extra para 
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concurrir a algún lugar donde contaran con conexión a Internet. Hubo 
que recurrir a una suerte de "emulador" del correo electrónico, que 
pudiera "correr" en la PC sin conexión real a Internet. La aceptación y la 
asimilación fueron inmediatas, y asombró la rapidez con que aprendieron 
su manejo. La incorporación de este recurso, entonces, fue fundamental 
para enseñarles la administración de su propio correo electrónico (y un 
gran ejemplo de adaptación a circunstancias inicialmente adversas). 

En el momento de llevar todo esto a la práctica, con la casilla de correo 
"real'; Norita, la encargada del correo de la Asociación, se desenvolvió muy 
bien. (Pero es cierto que, si esta actividad no la realizaba diariamente, se 
le hacía difícil recordar algunas partes del proceso.) 

"He notado en estas mujeres -comenta Laura, conmovida-, más 
allá de que no manejan esta herramienta a la perfección, se han dado 
cuenta de que este manejo no es complicado y que ellas lo podían hacer, 
que estaba a su alcance. En más de una oportunidad, me mostraban el 
entusiasmo de haber aprendido a usar el correo con el emulador, ense
ñándome cómo manejaban esta herramienta y explicándome el proceso 
paso a paso:' 

El factor humano, su entusiasmo y predisposición, fue el que hizo que 
se potenciaran esos recursos tecnológicos 'mínimos; convirtiéndolos en 
grandes herramientas en donde las posibilidades de aprender a utilizar 
estas TIC se hicieron posibles. Recuerdo que, en una oportunidad, en 
la mesa en donde estaba instalada la computadora, estaba también la 
herramienta de madejar, una sencilla máquina de madera que, con el 
simple movimiento circular de una manija, logra su cometido, y una de 
las hilanderas rescató la situación comentando que se sentía en los dos 
extremos de la tecnología." 

Belén, según Laura 

Belén es una ciudad ubicada a 300 kilómetros de la capital de Catamarca, 
en un valle a la vera del río que lleva su mismo nombre. Su clima es árido, y 
su tierra es fértil. Fue fundada hace más de 300 años. A pesar de que en los 
últimos años creció mucho su población, podríamos seguir diciendo que 
"nos conocemos todos''. Es muy tranquilo, y su gente, servicial; por ello se 
la conoce como "la tierra de hospitalidad''. También, como posee una gran 
riqueza cultural, se la conoce mundialmente como "la cuna del poncho'; por 
sus bellas prendas textiles. 
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Podríamos considerarla como de gran atractivo para turistas extranjeros, 

que llegan durante todo el año. También, un lugar de descanso para los que 

se fueron y que tradicionalmente año a año regresan de todos los puntos del 
país, especialmente del Sur y de Buenos Aires, a visitar a sus familias. 

Posee una fuerte devoción religiosa, y aún se puede disfrutar de costum
bres de antaño, la música folclórica y sus comidas típicas. 

Cuando volví, ya elegida como becaria, sentí muchas expectativas por 

todo lo que podía significar el Proyecto en mi comunidad, pero a su vez un 

sentimiento de incertidumbre por desconocer el rumbo que tomaría éste 
en el futuro." 

¿Había pensado alguna vez en irse del país? 

"No sé si irme del país, sí de Belén y de mi provincia, en busca de una mejor 

oportunidad laboral o de perfeccionamiento profesional." 
Pero pudo volver, precisamente a eso ... 

Conectividad: un problema 

Este tema merece un párrafo aparte, según Laura, porque la situación 
al respecto fue condicionante para su actividad como coordinadora en 
su localidad. 

En la ciudad de Belén, no se podía acceder a nuevas conexiones a 
Internet. La proveedora era una cooperativa que se encargaba de ofre
cer el servicio de telefonía (básica y de larga distancia) y el servicio de 
Internet. Según los responsables de esta cooperativa, la imposibilidad 
de acceder a nuevas conexiones de Internet se debía al elevado costo 
que implicaba contar con una conexión que proveyera el servicio para 
que ellos posteriormente lo redistribuyeran. La solución que siempre 
manejó esta empresa era acceder a otro proveedor de Internet, pero esta 
posibilidad demandaba tiempo de instalación. 

Entonces, el primer obstáculo al que se enfrentó Laura fue a la impo
sibilidad de acceder a una conexión a Internet en su propia casa. Lo que 
implicó que sus actividades de teletrabajadora las desarrollara durante 
casi la totalidad de este período sin conexión domiciliaria, lo que signifi
caba, obviamente, una gran desventaja: la incomodidad de tener que ir 
al cíber con todos sus materiales de trabajo, la imposibilidad de contar 
con conexión 24 horas, etc. 

El problema fue resuelto a fines del primer período (2006), ya que Laura 
pudo acceder a una boca de Internet que había quedado disponible. 
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Sin embargo, el problema de conectividad en Belén quedaba en 
pie ... 

Luis Franco 

Yo, señor, rasgado de ojos y de corazón, limpio de con
ciencia y de ahorros, de suerte oscura y risa clara, nací y vivo 
en un lugar tan huido -betlehemita soy- que amagando 
juntarse en él los rieles (¿las paralelas no se juntan en el 

infinito?) el tren no ha podido acercarse. 
Una junta de escopetas, otra de perros, un pavo real, 

que imanta todas las miradas, y una yegua lujosa de ímpetu 
como un ditirambo, agotan el censo de mis bienes. 

Pero no quiero jactarme de mi pobreza, aunque es mi 
único orgullo. 

~veces pienso que debí nacer pastor o rey. 
A veces sueño ser un hombre de hierro o de música 

(L. F, bosquejo autobiográfico). 
Sus obras son reconocidas a nivel nacional y siempre 

fueron utilizadas 
en las escuelas de mi provincia como material de lectura 

(Laura, becaria en Belén). 

Este gran escritor argentino, tan original como olvidado, nació en 
Belén el 15 de noviembre de 1898 (es, sin dudas, el "betlehemita" más 
famoso ... ). Vivió casi siempre en su provincia natal, dedicado a tareas 
rurales y sin frecuentar el mundo académico o intelectual. 

Su familia se trasladó a la capital de la provincia, para que sus her
manos mayores y él realizaran estudios secundarios. Luis se destacó 
como alumno en el Colegio Nacional; pero, para liberarse cuanto antes 
de los deberes escolares, que lo aburrían, rindió los dos últimos cursos 
en un año y se volvió a Belén. 

En 1918 ganó el Premio de Honor en el certamen literario "Juegos 
florales'; presidido por Jaimes Freyre, con un escrito titulado "Oda 
primaveral': Para recibir el premio, viajó hasta Tucumán a lomo de 
mula, durante dos días. Esa humilde y a la vez espectacular llegada 
sorprendió a todos y fue reflejada con admiración hasta en la revista 
Caras y Caretas. 

Hizo el servicio militar en la ciudad de Buenos Aires. También empe
zó en esta ciudad la carrera de Derecho, pero abandonó en segundo 
año, disconforme con la enseñanza que se impartía. Trabajó en la 
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Biblioteca Nacional del Maestro, empleo que le dejaba cierto tiempo 
libre para estudiar y escribir. 

En su terruño, se ganó la vida como labrador de una finca que com
binaba el cultivo de cereales y pastos con el de la vid. Durante muchas 
décadas trabajó la tierra. Fue entonces cuando sufrió varias veces la 
cárcel por respaldar a los campesinos en sus luchas. Y así empieza su 
historia de rebeldía y de heterodoxia política, siempre del lado de los 
más débiles contra los poderosos de la tierra. Esto le acareó censura 
y, en gran medida, el injusto olvido de su obra. 

Sin embargo, cerca del final de su vida, recibió varios premios, entre 
ellos el Gran Premio de Honor de la SADE y el Gran Premio de Honor 
de la Fundación para la Poesía. 

Murió el 1 de junio de 1988, cerca de cumplir los 90 años, en un 
asilo de ancianos de Ciudadela (Buenos Aires), donde pasó sus últimos 
tiempos en soledad pobreza. 

Entre sus obras, de variadísimos temas, géneros y estilos, se pueden 
mencionar: Libro del gay vivir (1923), Coplas del pueblo (1927), América 
inicial (1931 ), El otro Rosas (1943), Biografías animales (1953), Sarmiento 
y Martí (1958), Pequeño diccionario de la desobediencia (1959), La hembra 
humana ( 1968), El general Paz y los dos caudillajes ( 1963). 

Feria de Artesanos en Belén 

Desde el 14 de julio al 6 de agosto de 2006, se realizó en Belén una 
Feria Artesanal, organizada por la Dirección de Turismo. Se situó en una 
carpa montada sobre una de las calles que rodean la plaza principal. En 
ella se expusieron desde las artesanías más típicas del departamento, 
como son los tejidos en sus distintas variedades de material de origen (de 
llama, oveja, vicuña), hasta artesanías en cuero, cestería, manualidades, 
confituras, vinos, etc. 

Día a día, la carpa en donde se realizaba la exposición se mostró 
repleta de visitantes, muchos de ellos turistas, que no dejaban de inte
riorizarse y consultar a los artesanos sobre los detalles de sus productos. 
La concurrencia colmó las expectativas e hizo prolongar la duración de 
la exposición (en primera instancia, se tenía previsto que permaneciera 
hasta finalizadas las vacaciones locales, 30 de julio). Cabe destacar que en 
este período llegaron a la ciudad de Belén más de 7.000 visitantes. 

Una de las actividades programadas por los organizadores fue la rea
lización del concurso"Elijamos nuestro poncho-2006"; buscaba fomentar 
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y promocionar la producción de obras de artesanía textil, que incentivara 
a su vez la creación personal y donde se pudiera apreciar una manifesta
ción auténtica de la notable artesanía local. Participaron quince prendas 
confeccionadas exclusivamente para esta ocasión. 

Simultáneamente, todos los domingos se realizaron encuentros cul
turales, organizados por la Dirección de Cultura, a la vera de la Exposición 
Artesanal, denominados"Tardes de danza y folklore'; donde participaron 
artistas del medio local. 

Se previó que esta exposición se realizara nuevamente en octubre, 
cuando se llevara a cabo el festival "Chango Bel icho'; en el cual participan 
artesanos y folcloristas de todo el país, no sólo de Belén. 

Relato de Laura (11) 

De regreso en mi ciudad, uno de los primeros obstáculos con los que me 
encontré, ya realizando mi primera actividad ("Dar a conocer el Proyecto 
en mi comunidad"), fue la desconfianza por parte de la gente. Cuando co
mentaba la idea, debía repetir una y otra vez que no tenía oficina y que no 
trabajaba para el Municipio. Puede ser debido a una costumbre del lugar, 
donde "todo" se realiza a través del Municipio y se da mayor credibilidad a 
las instituciones que poseen oficinas de atención al público. 

También, cuando desconocían la procedencia y quiénes eran los que 
llevaban adelante el proyecto. Creo que la soltura o la confianza que ellos 
pueden haber mostrado, con el tiempo, se debe a que la persona con la que 
hablaban, yo, era reconocida por sus vínculos familiares y por haber sido 
parte del "equipo administrativo" de la Convención Constituyente. 

Otro obstáculo que tuve que afrontar fue la creencia, por parté de la gente, 
de que todo "proyecto" trae aparejado "financiamiento''. En los primeros en
cuentros, tuve que dejar en claro cómo se trabajaría y que el financiamiento 
únicamente se podía conseguir de terceros. Hubo más de un caso en el cual 
sentí que eso era lo que esperaban en primera instancia y que, al encontrarse 
con otra realidad, ya no tuvieron interés ... 

En los primeros encuentros con la gente, trabajé intuitivamente, sobre 
todo porque antes nunca había trabajado de esta forma y no tenía un patrón 
para hacerlo. Trataba de generar formas de llegar a las personas y probar 
hasta encontrar la que sentía era la más apropiada o la más convincente, la 
que mejores resultados me daba. Otra de las sensaciones que experimenté en 
estos primeros encuentros era la incertidumbre del rumbo que podía tomar 
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el Proyecto. Yo hablaba con la gente sin tomar real dimensión de cómo iban 
a transcurrir en realidad las etapas del Proyecto; yo sólo conocía "la teoría''. 

Esta situación me llevo a leer y a investigar, para conocer más cuestiones 
que creo eran básicas, como conceptos de las TIC, experiencias similares que 
se realizaron con éxito en otros lugares y que se podían replicar aquí en Belén. 
Todo esto me dio seguridad y confianza como para reducir la incertidumbre 
que se me había generado. Y me permitió llevar a delante esta tarea. 

El sitio web de los artesanos 

En épocas pasadas, la artesanía fue una de las principales fuentes 
de ingreso de los hogares de Belén, y hoy por hoy todavía sigue siendo 
destacable esta actividad como forma de vida. Se estima que aproxima
damente un 15 % del total de la población del departamento la realiza. 
El tipo de artesanía que se realiza principalmente es textil: tejidos en 
telar criollo (rústico) con hilos realizados, artesanalmente, con lanas de 
oveja, llama y vicuña. 

El paseo artesanal "Camila de Aybar" surgió como iniciativa de doña 
Rosa de Vega, delegada de Artesanías de la Provincia, quien vio la necesi
dad de los artesanos de contar con un lugar fijo donde pudieran exponer 
sus productos. Hasta ese momento, lo hacían en la plaza principal de la 
ciudad, dependiendo de varios factores (principa·lmente, de las condi
ciones climáticas). 

Tras conseguir el apoyo del Municipio, que cedió una carpa de 
grandes dimensiones, se comenzó a trabajar en buscar un terreno para 
establecerla. Sabiendo de una propiedad frente a la plaza principal, re
currió a sus dueños, quienes generosamente realizaron el préstamo de 
su terreno, logrando que una de los tres propietarios donara su predio 
para los artesanos, en homenaje a su madre recientemente fallecida, 
doña Camila de Aybar. 

En el mes de noviembre de 2006, cuando sólo restaba poner en 
marcha la idea y transmitírselas a lo artesanos, se reunieron en gran nú
mero y armaron la primera Comisión del Paseo. Desde ese momento, se 
pusieron a trabajar incansablemente, en este anhelo, haciéndolo propio. 
La carpa inauguró con más de 35 artesanos exponiendo. Desde entonces 
hasta hoy, la carpa sigue funcionando, y se trasformó en un lugar de paso 
obligado para quienes visitan la ciudad. 

A partir de esta organización de los artesanos para la administración 
del Paseo artesanal, Laura se propuso trabajar en la realización de un sitio 
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web para ellos. La idea era darle continuidad a ese grupo, ya que el Paseo 
iba a cerrar (cosa que luego no ocurrió, al contrario), pero se les abriría 
otro canal de difusión y promoción de sus productos a través de la hoy 
invalorable presencia en Internet. Cabe aclarar que esta herramienta, la 
página web, había sido una necesidad que expusieron muchos de los 
artesanos, con los cuales Laura ya se había contactado en reuniones de 
presentación y difusión de TEDEL. 

Sin embargo, esta iniciativa surgió también como una alternativa para 
acercar las TIC a los artesanos desde una forma diferente de la que se 
había intentado y que no se había logrado: a través de una capacitación. 
La idea era aprovechar para eso el requerimiento de contar con el sitio 
web. Y esto se debió a conocer la existencia del caso de un comerciante 
de Belén que poseía esta herramienta para la venta de artesanías. Y tam-

. bién, de interiorizarse, a través de TEDEL, de la facilidad para acceder a 
estas herramientas, y del impacto y la llegada que podría generar poseer 
un sitio web. 

Primeramente, Laura buscó a los colaboradores para el armado del 
sitio. Se contactó con el señor Ulises Herrera (webmaster y técnico de la 
CoTelBe -Cooperativa Telefónica de Belén-y profesor de Informática) 
y el señor Diego Soto (un joven diseñador grafico que recién empezaba a 
desarrollar su actividad en el pueblo) a quienes les comentó la propuesta 
y les solicitó colaboración. Ambos se mostraron interesados en la iniciativa 
y confirmaron su participación. 

Luego se definió el contacto con los artesanos. En este caso, con algo 
concreto para ofrecerles (ya que, cuando se habían reunido el año pasado, 
algunos ya tenían la idea de tener su propia página web pero, debido a 
los costos de programación y diseño, desistieron). 

Justamente, cuando Laura les comentó que había dos personas que 
ayudarían en la programación del sitio, uno de los primeros interrogantes 
que surgieron fue cuál era entonces el costo real para realizar la página. 
Se les informó que sólo habría que cubrir el costo del hosting y se notificó 
un estimativo de éste. Inmediatamente sacaron cuentas y llegaron a la 
conclusión de que no iba a ser un inconveniente, teniendo en cuenta el 
número de posibles participantes del sitio que calculaban. Además pudi
mos consensuar en esa oportunidad la forma en que se iba a trabajar. 

En reuniones posteriores, comenzaron a delinear cómo iba a estar 
compuesta la pagina web, definiendo contenidos, secciones, etc. Todos 
los presentes en las reuniones participaban, daban propuestas, opinaban 
cómo querían que fuera. Designaron a Marcos Herrera (funcionario mu-
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nicipal responsable de la relación entre el gobierno local y la comunidad 
de artesanos del distrito) para que se encargara de la redacción del texto 
referido a artesanías. 

Varias reuniones fueron necesarias para definir el nombre del sitio; lo 
definieron por una votación entre los artesanos que formarían parte del 
sitio. Todos hacían referencia a artesanías y Belén: Artesanías Belén, Arte
sanos de Belén, Artesanías Belichas, Artesanías Belenistas, Belén Artesanal 
y Belén y sus Artesanías; este último fue el que finalmente se eligió. 

Con la posibilidad de que la CoTelBe otorgase el hosting para el sitio, 
se reunieron nuevamente los artesanos y decidieron realizar el pedido 
a través de una nota formal. Desde un punto de vista técnico, quedaron 
en que se trabajaría en la confección de una "plantilla'; lo cual permitiría 
establecer los mismos espacios para todos. Esa plantilla tendría lugar 
para 4 o 5 fotos, un espacio para la descripción del tipo de artesanías 
que cada uno realizara, formas de contacto, y se pensó en incorporar un 
pequeño lugar para los premios o reconocimientos que hubiera tenido 
cada uno. 

El lugar donde se realizaría la recopilación de la información y la toma 
de las fotografías fue definido por ellos. Considerando que participaron 
alrededor de 26 artesanos, la organización de este trabajo implicó la 
realización de una agenda para definir día, horario y lugar en donde se 
trabajaría con cada uno de ellos. Esta actividad duró varios días de arduo 
trabajo: se tomaron alrededor de 500 fotografías. También se indagó 
en las técnicas artesanales más representativas de la región, para ser 
consideradas en una sección especial de la página. Sin dudas, en esta 
tarea se pudo palpar el entusiasmo de los artesanos para participar del 
sitio. Además de hacerlos conocer un poco más la herramienta, muchos 
de ellos, en esta instancia, tomaron real dimensión de lo que significaba 
tener un espacio en la Web. Se mostraron siempre muy predispuestos 
a responder cada pregunta con relación a las artesanías. Proponían qué 
prendas eran las más importantes de mostrar. 

Simultáneamente, y tratando de sumar más personas e instituciones 
a esta iniciativa, Laura consultó en algunas escuelas la disponibilidad de 
los docentes de Idiomas para la traducción de algunas secciones del sitio. 
Obtuvo una respuesta positiva, especialmente en la Escuela Cooperativa 
"20 de Diciembre'; con la que TEDEL ya había tenido contactos y se había 
dado una gran afinidad. Poder contar con la traducción del sitio (al inglés, 
al italiano, etc.) sería fundamental, ya que permitiría acceder a personas 
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de otros países no hispanohablantes, a los que no se podría llegar de otra 
forma que no fuera a través de su idioma. 

La presentación oficial del sitio estuvo entre las actividades programa
das para los festejos centrales del Día del Artesano, el 18 de marzo, en la 
Carpa del Paseo Artesanal "Camila de Aibar'; y contó con la presencia de 
autoridades, invitados y muchos pero muchos artesanos. 

La organización estuvo a cargo de ellos mismos, y le dieron un espacio 
muy especial a la presentación del sitio dentro de sus festejos. Para la 
ocasión, se contó con un cañón proyector y una buena pantalla, lo que 
permitió que todos los que se dieron cita en el Paseo pudieran disfrutar 
de este momento. 

Laura estuvo a cargo de la presentación. Comentó cómo había sur
gido la iniciativa y el apoyo que tuvo para llevarla a delante. Además, 
pidió la participación de los colaboradores: Ulises Herrera, Diego Soto, y 
de Marcos Herrera, quien habló en nombre de los artesanos, ya que fue 
una de las personas que apoyó siempre esta iniciativa, difundiéndola y 
acompañándola en todo el proceso. 

Al término de todas las actividades programadas, se acercaron varios 
artesanos con la intención de sumarse a esta propuesta. Y la actividad pro
siguió después de la presentación. Se trabajó en dar de alta el sitio en los 
principales buscadores: se obtuvieron muy buenas posiciones. También 
se realizaron muchos más registros fotográficos y audiovisuales. 

Si bien el sitio, para su presentación, ya estaba muy completo en con
tenidos, quedaban pendientes algunas cuestiones que fueron propuestas 
por los artesanos y que se fueron trabajando para que el sitio fuera más 
completo aún. Algunas de estas propuestas eran: la traducción del sitio, 
como ya se dijo; más información, por ejemplo, en cuanto a las técnicas 
usadas;•incorporación de algunos datos que faltaban; ciertas modifica
ciones en el diseño, para mejorarlo, etc. 

Muchos de los artesanos que difundieron formas de contacto en la 
Web (teléfonos, e-mail) han recibidos numerosas consultas acerca de 
suc productos. Y, entusiasmados por el resultado, propusieron seguir 
tr~;:Jajando con el objeto de optimizar el sitio web. 

Si bien en la página web hay muchos artesanos que no exponen en 
la Carpa, la mayoría son parte de ella. Y la organización que lograron fue 
un factor determinante para la realización del sitio, ya que muchos de 
los integrantes fueron el núcleo inicial de la organización con la que se 
trabajó. Toda esta institución es puro esfuerzo compartido: cada uno 
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puso lo suyo, se organizaron, y en la actualidad el Paseo se convirtió en 
un gran atractivo. 

"Para mí fue muy importante trabajar con ellos -concluye Laura-. 
Durante varias semanas, me sentí parte de esta institución, por el cálido 
trato que he recibido. Realmente me llena de orgullo haber podido 
aportar un granito de arena en su labor diaria, que es trabajar y mostrar 
al mundo nuestras raíces:' 

Artesanos y pen drive 

"Me reuní nuevamente con un miembro de la Asociación Vecinal de 
Artesanos, para averiguar si habían conseguido la computadora que 
me habían comentado que tenían interés de conseguir. La inquietud les 
surgió por TE DEL, y la querían para poder realizar todas sus actividades en 
el mismo lugar en donde trabajan diariamente. También tienen pensada 
una conexión a Internet. 

Me comentó que ya la tenían, pero todavía en cajas; que recién dentro 
de dos semanas la instalarán, porque tienen previsto para los próximos 
días un curso sobre técnicas textiles. 

La última vez que me contacté con ellos, estábamos coordinando 
un pequeño y ágil taller de acercamiento a las TIC, que les iba a dar yo. 
Débido a las muchas actividades por hacer, todavía no concretamos. 
Aprovechando la situación, este taller lo daría en la Asociación. No sería 
así con los demás artesanos, con los que trabajaremos en la Escuela 
Polimodal 18. 

La idea sería mostrarles algunas páginas con experiencias puntuales 
referidas a ventas por Internet (tortas Perú, Cauqueva, etc.). Y otras especí
ficamente referidas a artesanías. En este caso, voy a tener que preparar un 
CD o llevarles en el pen drive las páginas a explorar, editadas para poder 
ser vistas sin conexión a Internet. 

Se me ha ocurrido que, si bien va haber una sola computadora, sería 
el lugar propicio para que otros artesanos que no forman parten de la 
Asociación accedieran a este taller, ya que los miembros tienen buena 
relación y predisposición con otros artesanos. Por ahí creo que, si los 
miembros de la Asociación acceden a la sugerencia, les ofrecerían un 
lugar más ameno para ellos" (de un e-mail de Laura). 
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Un árbol histórico 

El árbol histórico del barrio La Cañada es un algarrobo. Este á~bol 
solía ser utilizado por el aborigen como "divisadero'; aprovechando 
que, por su altura, sobrepasaba todas las otras plantas del lugar. 

Allí hizo su vivienda el capitán de caballería don Cruz Urquiza, 
quien recibió su titulo en la gobernación de Cata marca el 21 de mayo 
de 1868, y el lugar se convirtió en el punto de partida y llegada de 
las carretas que traían mercadería desde Cerro Negro hasta la ciudad 
de Belén. 

También pasó por el lugar el general Lavalle, quien pernoctó allí 
en su huida hacia el Norte, durante la cual moriría. 

El 24 de octubre de 1924, se fundó en el lugar la primera Escuela de 
la Cañada. Actualmente, está ocupado por la capilla del barrio, donde 
se venera a Nuestra Señora de Pompeya. 

En cuanto al algarrobo ... Sigue ahí, firme, como un testigo mudo 
del pasado histórico de nuestro pueblo. Símbolo de tradición y de 
resistencia; por lo tanto, símbolo también de permanencia y futuro. 

Web y folcloristas: ¿una oportunidad perdida? 

Laura trabajó en un releva miento de sitios web de folcloristas, con la 
intención de conocer los distintos recursos que se pueden utilizar para 
este tipo de objetivo y, de esta forma, acercar ideas y propuestas concretas 
a los folcloristas de su ciudad. 

Esta propuesta estaba respaldada por la directora de Cultura y Educa
ción, profesora Patricia Bustos, quien planteo esta inquietud de que los 
folcloristas de Belén pudieran contar con este beneficio. Laura se reunió 
con ella en varias oportunidades, para poder definir un encuentro, ya que 
Patricia sería la encargada de convocarlos. 

Después de varias postergaciones, Patricia la citó para ser parte de 
una reunión en la cual se tratarían varios temas y se aprovecharía para 
plantear la idea del sitio web. Lamentablemente, no se pudo concretar 
lo esperado, ya que hubo algunos desencuentros entre los folcloristas, 
por temas ajenos a la propuesta, y la reunión se disolvió ... 
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Ricardito "Tanguito" Córdoba 

Siguiendo con el plan de acción enfocado a acercar las nuevas tec
nologías a los folcloristas de Belén, Laura se contactó con la familia de 
Ricardito Córdoba, un reconocido niño folclorista del medio local, para 
ofrecerle un espacio en los blogs de TEDEL. Ella sabía del arduo trabajo 
que realizaba la familia para apoyar y difundir la carrera del chico, y le 
parecía que podría resultarles atractiva la propuesta. 

Ya contaba con cierta confianza para transmitir su propuesta, por
que se sabía de su trabajo realizado con los artesanos. Y la familia no 
desconocía la oportunidad que se podía generar con este espacio en la 
Web. Le comentaron que, en las oportunidades en que habían viajado a 
Buenos Aires o a algún festival fuera de Belén, les consultaban si tenían 
un sitio en la Web; a raíz de ello, se interiorizaron en el tema. Pero también 
comentaron que nunca fue económicamente accesible para ellos contar 
con una página propia. 

Primero fue necesario interiorizarlos en la herramienta con la que se 
trabajaría. Una vez que se decidió trabajar en el armado del blog, Laura 
trabajó junto con la familia en varias oportunidades, algo que fue fun
damental para ellos (y que llevó días decidir ... ). Pero al fin tomaron esta 
oportunidad como algo muy importante para la carrera de su hijo y pu
sieron mucho esfuerzo en la iniciativa. Se comenzaron a delinear algunas 
cuestiones básicas del espacio virtual: primero, el nombre que tendría el 
blog; después, los contenidos que se podrían volcar en él. Éstos fueron 
elaborados por ellos y posteriormente digitalizados por Laura. 

Además, Laura solicitó al encargado de contenidos de Belén un redi
seño del espacio, para hacerlo más adecuado y con ciertas características 
propias, considerando sobre todo que el tema estético constituía un 
elemento fundamental para ellos (como lo demuestran en los afiches, 
las fotografías que hacen tomar, la tapa del disco). El rediseño tuvo un 
impacto positivo e inmediata aceptación en la familia. 

Ni bien se produjo la publicación (www.ricarditocordoba.tedel.org), 
difundieron el blog en peñas, a familiares, amigos y donde consideraron 
necesario y posible, ya que desde un principio les pareció una gran 
oportunidad. Esta herramienta sería utilizada para mostrar la carrera 
de Ricardito y sus actividades como folclorista, y para la difusión de las 
formas de contacto y las contrataciones. 

"Tanguito'~ nacido en Belén, tiene 12 años de edad, pero su currí
culum ya es casi tan extenso como el de cualquier profesional de la 
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canción ... Entre los numerosos eventos a los que asistió el joven cantor, 
que fue "Revelación del Ponchito" en el año 2000, se pueden mencio
nar: Festival de la Nuez (Londres); Camino al Nuevo Sol (Fiambalá); 
Aguardiente por los Niños (Valle Viejo); Festival 1y11 del Telar Criollo 
(Belén); Festival del Misachico (Villa Vil). 

Durante el 2005, participó de varias peñas folclóricas y de la Fiesta 
Nacional del Poncho. Ese año, se presentó en un casting para el progra
ma de Susana Giménez, y lo ganó. El 15 de julio fue su participación 
en los estudios de Telefé, de Buenos Aires, y resultó ganador de la 
semana. El 1 de agosto fue elegido ganador mensual. El 3 de agosto 
fue invitado al "living" de la diva, junto con otros chicos ganadores 
de meses anteriores. 

El 2006 es otro año de numerosas presentaciones y eventos: 1 
Festival del Productor Nogalero (Pozo de Piedra); Festival de la Nuez 
(Londres); Liga Catamarqueña de Fútbol (donde compartió el esce
nario con Piñón Fijo); la Noche de Los Niños (Municipalidad de la 
Ciudad de Belén). 

Más para el 2007: 1 Festival Jacipunco (Belén); 11 Festival del Pro
ductor Nogalero; Fuertecito 2007 (Andalgalá); XXI Festival Aconquija 
(premio Revelación); cierre de temporada Aconquija; Verano Cultural 
Belén; XXXV Festival del Misachico (Villa Vil); 1 Festival "Un canto a la 
Vendimia 2007" (Hualfín); VI Festival del Cóndor, organizado por una 
Reserva Indígena, Los Morteritos (Villa Vil): 11 Encuentro del Chimbote 
Calchaquí (Puerta de San José). 

"Cuna del Poncho" 

Belén es ampliamente conocida no sólo por su gran belleza paisajís
tica, sino también por la belleza y la armonía de sus tejidos. En todo el 
mundo, prácticamente. Una singular simbiosis entre la cultura aborigen 
y la cultura europea ha producido los más finos hilados de los ponchos 
de vicuña y los pullas de llama, que se pueden comprar directamente a 
los mismos artesanos que los producen. 

Por cierto, ningún lugar de la tierra es capaz de disputar la maestría 
de la población belicha en tejidos de vicuña. Es un privilegio exclusivo, y 
en cierta manera sería inútil tratar de explicar cómo y por qué. En todas 
las exposiciones internacionales en las que se exhibieron estos tejidos, 
obtuvieron los mayores premios. 
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La confección de una manta, un poncho, una chalina, un corbatín, etc., 
es un proceso extenso y complejo; inciden en él una serie de elementos 
y actividades secundarias, como el hilado, el torcido, el urdido y el enli
sado, etc. Las telas se realizan con lana de vicuña, de oveja, de llama. La 
materia prima es usada al natural o teñida según las mil combinaciones 
de la industria casera. 

El telar criollo, parte y resultado de esa simbiosis antes mencionada, 
está constituido por cuatro estacones clavados en la tierra, dos travesaños 
para mantener la urdimbre, otro en la cabecera y el alto para sostener 
los lisos, un trozo de madera de algarrobo afilado y cuatro pedazos de 
madera vil para alzar y bajar sucesivamente los lisos. 

La artesanía, genuinamente considerada expresión de la cultura 
popular, nos permite volver a nuestras raíces y redescubrir concepto un 
casi olvidado de belleza y calidad; sólo la artesanía de este tipo puede 
producir objetos en serie que a la vez son únicos. 

Tradicionalmente, la artesanía era una actividad más entre las nu
merosas que debe desarrollar la familia rural para satisfacer las necesi
dades vinculadas al consumo familiar y a la producción de excedentes 
intercambiables. > 

La imagen de la familia tradicional belicha está compuesta por el 
hombre, trabajador del campo, un productor agrícola; y la mujer, la te
lera, que además de realizar todos los quehaceres cotidianos tenía otra 
actividad que realizaba en su propia casa, en el telar. No había hogares 
que no poseyeran uno o incluso más telares; esta actividad era la mayor 
fuente de ingreso de casi todos los pobladores. También, muchas veces, 
la única. 

Belén concentra la mayor actividad de la industria telera en la provincia 
de Catamarca. Un alto porcentaje de la población es artesana (como ya 
se dijo, se calcula que aproximadamente un 15 % del total realiza esta 
actividad). 

Los tejidos de Belén son conocidos en todas partes, y el poncho crio
llo se ha convertido en la prenda de abrigo práctica por excelencia. Aún 
hoy se continúa con el hilado manual y el teñido con tintas vegetales y 
mordientes caseras, verdadera ciencia de la naturaleza que convierte a 
los ponchos belichos en los mejores del mundo. No sin razón Belén es 
llamada "la cuna del poncho". 

Trabajar en esta actividad, hermosa pero esforzada, ha tenido sus 
frutos. Muchos actuales profesionales han costeado sus estudios con la 
renta de los tejidos realizados por las manos de sus madres ... 
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Hoy en día, la producción artesanal es reconocida como un bien de 
cambio. Convertida en mercancía, se ha consolidado su valor, y la tarea 
del artesano es vista como una ocupación generadora de recursos eco
nómicos considerables. Actualmente estos tejidos son muy valorados por 
el turismo, sobre todo extranjero, y muy bien pagados, ya que el tipo de 
cambio monetario es netamente favorable. 

Sin embargo .. ., hoy por hoy, la problemática que más atañe a esta 
actividad es la falta de interés en continuarla por parte de las nuevas 
generaciones. No la perciben como un oficio digno, y quizás hasta se 
avergüenzan un poco de ella. Son muchos los factores que inciden en 
esto. Por un lado, los mismos artesanos a veces prefieren que sus hijos se 
perfeccionen en profesiones de "mayor jerarquía''. Otro factor es la falta 
de políticas estatales que permitan revitalizar actividades productivas 
tradicionales, para generar fuentes de trabajo nuevas y más estables. 
Lo más trascendente de esta problemática es que, con la decadencia 
de esta actividad, se perdería parte del patrimonio cultural e histórico 
de Belén. 

Desgraciadamente, las teleras, que pasan sus días en este laborioso 
trabajo, suelen ser explotadas por personas inescrupulosas, en su mayoría 
foráneas, que les pagan precios irrisorios (la mitad o la tercera parte de 
lo que en realidad cuestan). 

Debido a la protección legal de la vicuña, por ser un animal en peli
gro de extinción, conseguir su lana es muy costoso. Y la producción de 
tejidos con esta materia prima va decreciendo. Actualmente, la fibra de 
este camélido se obtiene mediante su esquilado; ancestral mente, la única 
forma de obtenerla era sacrificando el animal y sacándole su cuero para 
su posterior extracción. 

La piedra morada 

Así se llama un paraje ubicado en el sector oeste del barrio La 
Cañada. 

Entrando al pueblo por la ruta nacional 40, se accede a un pasaje 
sinuoso, de escasos 500 metros de extensión. Supo ser propiedad del 
reconocido artesano don Lito Gerván, ya fallecido. 

Este lugar es reconocido por todas las generaciones belichas como 
"La piedra morada''. Se cuenta que en él tenían lugar los rituales nativos 
de "la Salamanca". Por eso dicen que allí se oyen desde siempre risas, 
música, cantos, gritos iY hasta llantos! 
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Don Gerván habitó este lugar realmente paradisíaco y lo convirtió 
en el "Rincón de la Amistad": todos los sectores sociales visitaban su 
casa de la piedra morada, para reunirse, ya no con los antiguos ritos, 
pero sí con canciones, músicas, poesías, bailes ... 

Al pie del cerro donde está "La piedra morada': se construyó una 
casa quinta. Cerca de ella se encuentra La Salamanca. Puede acce
derse a través de un sendero, con una caminata de unos 20 minutos. 
Dicen que su forma, su color, sus dimensiones no pueden describirse 
a ciencia cierta: sólo pueden descubrirse cuando son observadas por 
el viajero ... 

El Estudio del Impacto de las TIC en el ámbito rural 

A través de contactos realizados por el Equipo Coordinador del Pro
yecto TEDEL, la investigadora Andrea Molinari, del CIPPEC (Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para el Equidad y el Crecimiento), 
consideró a Belén dentro de las posibles alternativas para la realización 
del "caso de estudio" de su Investigación sobre el Impacto de las TICS 
en el ámbito rural. Esto se debió al conocimiento que la investigadora 
tenía (por intermedio de TEDEL) del trabajo realizado por la CoTelBe y de 
algunas radios locales que poseen características similares a las "radios 
comunitarias''. 

A partir de esto, Andrea se puso en contacto con Laura para continuar 
trabajando en forma conjunta. Al principio, por vía telefónica, Laura fue 
respondiendo las consultas básicas con relación a las características ge
nerales de Belén, su población, servicios, instituciones (CoTelBe y Radio 
Líder). Todas estas conversaciones fueron para que ella tuviera un mejor 
conocimiento de la situación de Belén para su posible elección como 
"caso de estudio''. 

También, pero vía e-mail, puso a su disposición distintos documentos 
que contenían información general y datos estadísticos, mapas, distancias 
y servicios básicos; y un listado de teléfonos de distintas instituciones del 
medio. A partir de esta información, Andrea Molinari decidió que la ciudad 
de Belén no podía ser considerada "caso de estudio'; ya que no cumplía 
los criterios de selección, por su estructura de ciudad y por no encajar en 
los parámetros de ámbito rural. Entonces, teniendo en cuenta que tanto 
la CoTelBe como Radio Líder tienen alcance en localidades vecinas, se 
comenzó a trabajar en la búsqueda de contactos de estas localidades 
que sí encajaran en esos criterios. Finalmente, se definió que el estudio 
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se realizaría en las localidades vecinas de Puerta de San José y Cóndor 
Huasi. Por lo tanto, Andrea le encomendó a Laura la confección de una 
agenda para concretar distintas entrevistas. 

Los primeros contactos fueron, lógicamente, CoTelBe y Radio Líder; 
luego, personas de las localidades del norte de Belén, el profesor René 
Sánchez y la profesora Blanca de Aybar, de Pozo de Piedra. A estas per
sonas se llegó a través de algunos encuentros con las docentes Graciela 
Reinoso y Sofía Palavecino, y con el señor Paco Díaz y la señora Vilma 
Clerici. 

El día 8 de enero, por la tarde, llegó Andrea a Belén. Estuvo reunida 
varias horas con Laura, para definir cuál sería la metodología para trabajar. 
Definieron que lo mejor seria que Laura estuviera constantemente al lado 
de Andrea, guiándola y apoyándola en las entrevistas. 

En la mañana del 9, se reunieron con el señor Domingo Teodulfo 
Barberis, miembro del Consejo de Administración de la CoTelBe. Andrea 
le comentó sobre el proyecto de investigación que estaba realizando, 
y recabaron todo tipo información pertinente a la institución, que fue 
volcada en un cuestionario guía (historia, empleados, usuarios, servicios, 
lugares a los que llega, tarifas, etc.). También se reunieron con Carlos Masa, 
secretario general de Pozo de Piedra, para coordinar el traslado hacia esa 
localidad; él se ofreció a enviar un medio de movilidad para el día jueves 
11 por la mañana. (Este viaje no se pudo hacer a causa de un fuerte tem
poral que interrumpió los caminos y todo tipo de conexión.) 

El 1 O a la mañana, viajaron a Puerta de San José para realizar el estudio 
en esa localidad. Se pudo conversar con un grupo de habitantes y con 
funcionarios del Municipio. Principalmente, la consulta estaba referida al 
uso que se le da al teléfono público que hay disponible. En este lugar, se 
contaba con conexiones domiciliarias, por lo que también se contactaron 
con personas que poseían ese servicio. 

Posteriormente viajaron a distintos pueblos que forman parte de la 
localidad de Puerta de San José (La Ciénaga, Chistin y Asampay), donde 
también pudieron conversar con varias personas. El encuentro fue más 
informal, pero siempre tratando de recabar la información necesaria. 
Después, Laura y Andrea se sentaron a trabajar en la organización de la 
información que habían recolectado a lo largo de todas las entrevistas. 
Esto fue muy importante porque pudieron complementar y cotejar la 
información obtenida por cada una en forma individual. 
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Entrevista a Andrea Molinari, investigadora del 
CIPPEC 

Laura realizó la entrevista para la revista del portal de la AAT "Acer
cándonos al Teletrabajo". 

Cuenta Andrea en referencia al origen y el propósito del estudio: "Es un 
proyecto que nos ha encargado 001 (Overseas Development lnstitute, www. 
odi.org.uk), de Inglaterra, en conjunto con otra institución, 105 (lnstitute of 
Development 5tudies, www.ids.ac.uk/ids). Nos piden este estudio, creemos 
nosotros, para enterarse un poco de lo que está pasando, y posteriormente 
tal vez financiarían proyectos. El 001yel105 están encargados de hacer lo 
que ellos llaman un mapa de conocimiento para tener distintos insumos. 
Uno de estos insumos va a ser el reporte de país que estamos haciendo en 
Argentina y Uruguay. Estos reportes pretenden ver cuál es el estado de la 
situación en el momento, qué es lo que hay hecho, cuáles son los proyectos 
que se han implementado." 

La investigadora cuenta que el estudio que está realizando ya ha 
superado una serie de etapas: entrevistas a actores involucrados ("do
nantes, gobierno en general, local y nacional, medios de comunicación, ONG 
y proveedores de tecnología); un taller (donde "la actividad principal era 
validar los resultados ... Desde las entrevistas queríamos tener conclusiones 
o validar eso Kdespués generar un poco de discusión respecto de cuáles son 
las cuestiones más importantes, tanto desde lo rural como del tema de TIC 
rurales"). 

Por ultimo, señala: "La tercera actividad fue venir a Belén y hacer el caso 
de estudio, que era como la pata que nos faltaba, porque, como le conté a 
mucha de la gente que entrevisté acá, nosotros con todas esas entrevistas en 
Buenos Aires lo que hicimos fue mirar toda la parte de la oferta de servicios, 
pero la parte de la demanda de los usuarios no la habíamos podido mirar 
desde las necesidades de los usuarios. Entonces la idea era llegar acá y ver 
un poco esa parte que no habíamos podido ver desde la gran urbe." 

En relación con Belén, Andrea señala: "Había varios criterios para 
la selección del caso de estudio, algunos eran para mí más importantes, 
y otros un poco más secundarios. Para mí el criterio más importante era 
la aplicabilidad, que fuera un ámbito rural ... Otro requisito era tener un 
contacto local que me pudiera facilitar contactos en el poco tiempo en que 
yo vengo, sobre todo viniendo con una cultura diferente y con un montón 
de cuestiones en las que hay que romper un poco el hielo, entonces tener 
alguien que conociera a la gente ... " Otro de los criterios de selección era 
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"tener información sistematizada, previa a la visita, que mediante el contacto 
local obtuve sin problemas''. 

Con relación a sus impresiones de la realidad con la que se encontró 
en las localidades: "Me encontré con una situación bastante desesperante, 
con que va a ser un poco difícil tener conclusiones sobre el impacto porque 
hay una deficiencia bastante grande de cosas básicas; habíamos hablado 
de esto en el taller, donde mucha gente decía 'bueno, si se puede hablar de 
computadoras, se puede hablar hasta de teléfonos, pero por ahí si la gente 
no tiene luz entonces primero hay que pensar en esta estructura básica'. 
Y, aunque en muchos de los lugares donde fuimos había luz, me pareció 
como que estábamos todavía un paso más atrás ... Como que encontré 
más necesidades que impactos positivos; obviamente el impacto positivo 
lo veo y se puede inferir fácilmente desde el reclamo de la gente por una 
mejor infraestructura." 

Finalmente, Andrea hace referencia a la predisposición de la gente: 
"Estoy muy contenta porque tuve muy buena respuesta ... La gente se interesa 
por estos temas, eso me parece que es muy valedero porque se dan cuenta 
de que es importante ... No tienen por qué hacerlo y si lo hacen es porque les 
interesa y porque ies parece que es algo important~ para ellos. Por ejemplo, 
en la Puerta de San José ya tienen teléfono. Tuvimos muy buena respuesta 
de la gente local, entonces me voy más que nada con una enseñanza de 
mucha necesidad, pero la necesidad es generada porque se sabe que el 
impacto es positivo." 

El blog personal de Laura 

"Trabajé en la actualización de mi blog personal, con la intención de 
mostrar todas las actividades realizadas en marco al proyecto y que no 
había ido registrando oportunamente. 

Este trabajo implicó la realización de textos, la selección de fotografías 
y el escaneo de documentación, para una mejor ilustración. Particular
mente, se me presentó la situación de no haber realizado los posts al mis
mo tiempo que se desarrollaban las actividades que pretendía publicar, 
y tuve que ver la posibilidad de hacerlo con fechas cercanas a los acon
tecimientos, cosa que logré con la ayuda del asistente tecnológico. 

Administrar mi blog personal me permitió aprender el manejo de esta 
herramienta, y la investigación constante acerca de nuevos recursos y 
atributos que se pueden utilizar. Era una herramienta casi desconocida 
para mí antes de administrar éste" (de un informe de Laura). 
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~ Jornada TIC. Villa Ángela. 

2"'Reunión GOL Villa Ángela. 

49 



ANGá.JcA ABOAUAH, MERCEDES MA.Rl1N, FLAVIO RuFFOLO 

Tercer Encuentro Técnico. Buenos Aires. 

Analizando la tarea realizada. 
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Aniversario de 25 de Mayo. La Murga. 

Artesanía mocoví. Museo de Villa Ángela. 
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Artesanos en INTA. Villa Ángela. 

Asdado y escobas. Fernández. 
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Belén. 

CAJ. Collage. 
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Cerro El Sombrerito, Benito Juárez. 

Compartiendo un asado con COOPESE. Fernández. 
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Comunidad aborigen. Villa Ángela. 

Comunidad El Pastoril. Villa Ángela. 
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Congreso de Teletrabajo, 2007. 

Curso Mapeo de Alcances. Montevideo. 
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Doma y folklore. 25 de Mayo. 

El Carnaval en Villa Ángela. 
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El Curso de Negociación. Buenos Aires. 

El Curso de Negociación. Buenos Aires. 
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El equipo de la Escuela Coopreativa. Belén. 

El equipo de TEDEL, en las Ruinas del Shinkal. Belén. 
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El jardín de Infantes de la Escuela Cooperativa. Belén. 

El trabajo en el Tercer Encuentro Técnico. 
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Escuela Niño Mocoví. Villa 
Ángela. 

Globa de los Artesanos. 25 de 
Mayo. 

Un país diferente: Jóvenes, TIC y desarrollo 
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Guantes para teletrabajador. Belén. 

Guantes para teletrabajador. Belén. 
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Tercer Encuentro Técnico. Buenos Aires. 

Jardín de Infantes Escuela Cooperativa. Córdoba. 
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La actividad en el CAJ. 25 de Mayo. 
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Benito Juárez 

Coordinador local: Ramiro Gamaleri 

El lugar 

El partido de Benito Juárez se encuentra situado a una altura de 
214, 15 metros sobre el nivel del mar. Tiene una extensión de 5.331,36 
kilómetros cuadrados (528.500 hectáreas), el 1,72 o/o de la superficie de 
la provincia de Buenos Aires, en cuyo centro-sureste está ubicado. 

Limita al este con el partido de Tandil y Necochea; al sur, con Adolfo 
Gonzáles Chávez y Necochea; al oeste, con Laprida y Olavarría, y al 
norte, con Olavarría, Azul y Tandil. 

En él predominan la actividad ganadera y la agrícola; especialmen
te, cuatro cultivos principales: trigo, soja, maíz y girasol. 

En el partido se desarrollan producciones muy especializadas, como 
la cría de chinchillas, y actividades apícolas, elaboración de propóleos 
y sus derivados con fines medicinales, fabricación artesanal de jarabes, 
jabón de tocador. 

Hay numerosas lagunas en las que se practican deportes náuticos 
y pesca deportiva del pejerrey. En los numerosos cascos de estancias 
y parques, se pueden realizar actividades al aire libre. 

Posee un paisaje serrano de notable belleza natural, con un con
junto de grutas de mucho valor científico, espeleológico. Su relieve 
presenta una gran diversidad de formas. En el límite con Tandil, se 
pueden observar las ultimas estribaciones del sistema de Tandilia; 
luego su altura declina desde elevaciones menores, ondulaciones y 
campos quebrados hasta el llano. Hay en el noroeste una zona donde 
abundan lagunas y pequeños bañados. 

Su clima es templado pampeano. Las temperaturas van de 5 a 35 
grados centígrados, con una agradable media anual de 15 grados 
centígrados. Las precipitaciones anuales llegan a 1.030 milímetros y 
la humedad es del 75 %. 

El partido presenta una población de 19.445 habitantes (crecimien
to negativo con una variación relativa de - 4,5 %). 
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Los terrenos que forman el actual partido de Benito Juárez per
tenecieron durante un breve período a Necochea. El decreto 544 de 
1865 había dividido la campaña exterior al Salado y creado 1 O nuevos 
partidos, entre ellos el de Necochea, a partir de corrientes coloniza
doras provenientes de Tandil. 

Estas regiones habían sido conocidas con los nombres de "La Tin
ta" (o "San Martín de la Tinta") y "Cantón de San Antonio'~ "Laguna" o 
"Estancia de San Antonio'~ 

El desarrollo del sector agrario de la provincia de Buenos Aires, 
característico de la segunda mitad del siglo XIX, fue requiriendo la ocu
pación, y la consiguiente administración, de territorios cada vez más 
importantes por su ubicación geográfica y su riqueza económica. 

La subdivisión se hacía imperiosa, ya que las distancias eran muy 
largas entre las respectivas sedes administrativas. Por eso, los pobla
dores iniciaron gestiones para que se creara un nuevo partido. Esto 
ocurrió por fin el 31 de octubre de 1867 mediante el decreto ley N.0 

521, del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Adolfo 
Alsina. 

Como el flamante partido no tenía todavía ningún centro poblado 
que pudiera servir de sede a las autoridades, el primer juzgado de Paz 
y Comisión Municipal se instaló en la estancia "El Porvenir'~ propiedad 
de Mariano Roldán, uno de los vecinos que más habían colaborado 
en el pedido de fundación. 

El caserío inicial todavía tardaría unos siete años en aparecer, con 
sus chacras y quintas. Luego, siguieron llegando pobladores, desde 
Azul y Tandil, que trabajaron muy duro para construir sus viviendas 
y hasta para abrir negocios. 

En 1869 se realizó el primer censo nacional de población, que con
tó 1.61 O habitantes. (En ese entonces, Juárez tenía mayor superficie 
que la actual, ya que luego aportó parte de su territorio a Gonzáles 
Ch aves.) 

En 1885 llegó el Ferrocarril Sud, ramal Tandil-Juárez; al año siguien
te, se abrió el ramal Juárez-Tres Arroyos. 

El típico paisaje de pueblo de la provincia de Buenos Aires estaba 
instalado, aunando la naturaleza feraz y el progreso foroz. 
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Relato de Ramiro 

Acepté la designación de coordinador local del Proyecto TEDEL en 
Benito Juárez y la beca porque, tras haber logrado mi título universitario, 
necesitaba tener una actividad, y me interesó mucho que desde el proyecto 
se prometiera estimular el desarrollo profesional; además, desde lo econó
mico, dentro de los valores que se manejaban en marzo de 2006, resultaba 
atractivo. No la rechacé porque creí en el proyecto. 

Tras el primer encuentro de selección en Buenos Aires, me llevé la sen
sación de una muy buena gestión organizativa, en donde me sentí muy 
contenido desde lo humano. Si bien de alguna manera todos fuimos a Bue
nos Aires a tratar de quedar dentro del proyecto, nunca se vivió un clima de 
competencia, y sí se crearon lazos de amistad entre los preseleccionados. 

Asimismo también me volví con muchas incertidumbres sobre cómo se 
podrían llegar a implementar en Benito Juárez los objetivos que se habían 
hablado en el encuentro de selección. Al notificarme de mi selección, me 
sentí gratificado, y sentí que se estaba abriendo una nueva etapa en mi 
vida, la primera como profesional. 

Lo primero a lo que recurrí para comunicar las propuesta de TEDEL fue 
apelar a las relaciones personales con vecinos de la com1Jnidad. Necesita
ba transmitir algo que podía considerarse sofisticado para una pequeña 
ciudad de provincia, como lo es BenitoJuárez; hablaba sobre una realidad 
nueva, que yo empezaba incluso a conocer y, por lo tanto, había un alto 
contenido de teoría. Cómo traducir TEDEL a personas comunes, cuando 
yo todavía tenía un alto grado de incertidumbre en cuanto a haberlo 
comprendido del todo bien. 

De repente, nos encontrábamos hablando de conceptos muy comple
jos, como desarrollo local, TIC, teletrabajo. Creo que no fue la manera más 
cómoda de difundir el Proyecto TEDEL, pero esas situaciones las manejé 
con prudencia, tratando de no hablar más allá de los conocimientos que 
estaban a mi alcance ... ; busqué avanzar en tierra firme. Mi principal desa
fío radicaba en lograr la claridad suficiente para transmitir hacia dónde 
apuntaba el Proyecto; esto era fundamental para el éxito de la presentación 
oficial, aunque no puedo afirmar que lo haya logrado completamente. 

No obstante, en el momento de su presentación en sociedad, TEDEL 
contó con la apertura de distintas instituciones a esta nueva iniciativa que se 
desarrollaría en Benito Juárez; la más significativa fue la Biblioteca "Berna/ 
Torres''. Asimismo, Laura Del Giorgio me sirvió de apoyo para organizar la 
etapa de difusión y presentación del Proyecto en la comunidad. Y, en esa 
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primera etapa, la lista TEDELcoordinadores nos permitió saber que todos 
los flamantes coordinadores compartíamos prácticamente las mismas 
sensaciones. 

Benito Juárez 

El nombre del partido es un homenaje al gran estadista mexicano 
Benito Pablo Juárez García (1806-1872), uno de los mayores héroes 
nacionales de la nación hermana, conocido como el "benemérito de 
las Américas'~ De origen indígena (zapoteca), Benito Juárez repre
sentó la apoteosis del liberalismo mexicano y la consolidación de la 
República. 

Fue presidente en varias oportunidades y debió enfrentar tanto a 
la oposición conservadora interna como a la invasión de los franceses, 
que intentaron construir un imperio propio en América latina. En 1857, 
al ganar la guerra de la Reforma, Juárez promulgó una Constitución 
liberal. Luego de la expulsión de los invasores franceses, fue reelecto 
presidente, en 1867, precisamente el año de la fundación del partido 
bonaerense que llevaría su nombre, tan lejos del lugar de su gesta ... 

Buenos Aires 

En muchas referencias sobre Benito Juárez, encontramos el siguiente 
dato:"A unos 400 kilómetros de Buenos Aires:' La información es útil, no 
se puede negar, pero ¿por qué siempre está presente esa relación, ese 
punto de vista en que "todo" hay que referirlo a Buenos Aires? 

Claro, esta ciudad es la capital de la República Argentina, sede del go
bierno federal, la gran metrópolis del Plata, etc. Sin embargo ... "Dios está 
en todos lados, pero atiende en Buenos Aires': se dice jocosamente. 

Relacionado con esto, pensando en uno de los títulos posibles de 
este trabajo, surgió "Llevando las TIC a .. :' ¿Por qué "llevando"? ¿Por qué 
no "trayendo': por ejemplo? Es una cuestión de perspectivas. ¿Desde 
dónde hablamos? ¿Desde la Ciudad o desde "el Interior .. :'? 

Justamente, las TIC, y sobre todo el teletrabajo, implican una refor
mulación de las determinaciones espaciales, geográficas y, por ende, 
culturales. Cuando se dice que la tecnología acorta las distancias, o 
directamente las anula, se dice una obviedad que a veces obnubila 
otras cuestiones más complejas. La cuestión es que las distancias siguen 
existiendo; se trata de que ya no signifiquen lo mismo: por ejemplo, que 
no impliquen una limitación insalvable. 
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Los primeros tiempos 

Luego del proceso de selección de los becarios, el día 1 O de abril 
quedaría oficialmente confirmado que la fecha de destinada para la 
presentación del Proyecto TEDEL en Benito Juárez sería el día 24 de 
ese mismo mes. 

Durante los días 12 y 13 de abril, se confeccionaron las invitaciones 
a entidades y personalidades de la comunidad, listado que treparía a 
la cifra de 143 participaciones, distribuidas entre: 8 medios de comu
nicación, 16 del ámbito estatal, 6 organismos públicos, 17 entidades 
del ámbito educativo y formativo comunitario, 27 entidades de bien 
público, 6 de ámbito político partidario, 3 del ámbito religioso, 6 del 
ámbito informático local, 12 del ámbito productivo privado, 5 del ámbito 
cooperativo; 15 se destinaron a las localidades de BarkeryVilla Cacique, 
y 22 invitaciones fueron dirigidas a particulares. 

De las 143 invitaciones cursadas, 50 de ellas fueron acompañadas 
de un paper explicativo que detallaba los objetivos que se persiguen 
desde la Asociación Argentina de Teletrabajo, así como los lineamientos 
generales del Proyecto TEDEL. 

Durante este período se mantuvieron alrededor de 25 audiencias 
explicativas en donde se fueron recogiendo diferentes inquietudes 
de la comunidad y, a la vez, se fue invitando a que el momento de la 
presentación fuera un espacio oportuno para generar un "ida y vuelta" 
con las autoridades de la AAT. 

El día 19 de abril, y acompañando las invitaciones correspondientes, 
se envió una nota dirigida al presidente del H. C. D. de Benito Juárez, 
en la que solicitaba que el Proyecto TEDEL fuera declarado de "interés 
municipal''. El pedido encontró inmediata respuesta de parte del Cuerpo 
Deliberativo lugareño que, en la misma sesión del día 20 de abril de 
2006 y en un expediente tratado fuera del orden del día, le dio curso 
positivo. 

La difusión mediática del Proyecto TEDEL en Benito Juárez se realizó 
de manera evolutiva para posibilitar que los conceptos transmitidos 
fueran comprendidos por la comunidad. En una primera gacetilla, difun
dida el 30 de marzo, se comunicó que Benito Juárez sería sede de una 
experiencia piloto que buscaría evaluar el impacto de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la creación de empleos y 
en el desarrollo socioeconómico local. 
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En una segunda gacetilla, difundida desde el 19 hasta el 22 de abril, 
se invitaba a la comunidad a la presentación oficial del proyecto y del 
becario. En la tercera, y última, gacetilla, difundida desde el 22 hasta 
el mismo 24 de abril, se mencionaba la presencia de las autoridades la 
AAT para la presentación oficial, así como que esta experiencia piloto 
había sido declarada "de interés municipal" por el H. C. D. de Benito 

. Juárez. Ya con la presencia de las licenciadas Angélica Abdallah y Mer
cedes Martín, en la mañana del mismo 24 de abril se realizaron un par 
de entrevistas radiales. 

Afortunadamente, todo lo sembrado durante los 14 días de intenso 
trabajo empezó a dar los primeros frutos el mismo día de la presentación, 
cuando a partir de las 18.50 uno a uno fueron llegando los invitados. 
Gracias a la desinteresada colaboración de dos asistentes, se registró 
a 54 de los más de 60 juarenses que asistieron-a la presentación, 31 de 
los cuales contaban con dirección de e-mail. 

Luego de una detallada presentación de parte de la presidenta de 
AAT, en donde se describieron los objetivos de la asociación y se mostra
ron casos concretos en donde las nuevas tecnologías habían contribuido 
con el desarrollo local, se resaltó el proceso de selección del becario, así 
como también los requisitos que el Proyecto TEDEL había tenido que 
cumplir para lograr la financiación del organismo canadiense. 

A continuación se dio lectura al Decreto N.0 07 /2006 del H. C. D. 
de Benito Juárez a través del cual se declaraba de "interés municipal" 
esta experiencia piloto. Y, por último, se hizo lugar a que los asistentes 
hicieran saber sus inquietudes. 

La comunidad . 
Dice Ramiro: "Benito Juárez es una comunidad de alrededor de 

20.000 habitantes, ubicada en el sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires. La vida es muy tranquila, y su gente es muy cálida. 

El hecho de estar relativamente cerca de los principales centros 
urbanos de la Argentina tiene cierta incidencia en la formación de las 
costumbres lugareñas, sin perder símbolos propios de este tipo de 
comunidades como lo son la siesta, la 'vuelta del perro' o las fiestas de 
la populares:' 
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Pampas en Internet 

"Hoy por la tarde fuimos al telecentro con la señora Susana Jalife 
(enfermera y pintora). Allí le habilité una casilla de correo y le enseñé 
a utilizarla. Luego anduvimos por los buscadores para que ella misma 
comprobara los alcances de Internet. Cuando buscamos imágenes de 
guardas pampas, le brillaron los ojitos y sentenció: ¡¡¡Esto es genial!!!" 
(de uno de los primeros e-mails en los que Ramiro cuenta sus experiencias 
iniciales en Benito Juárez). 

Concientización 

En función de una creciente concientización comunitaria, Ramiro 
consideró oportuna la difusión mediática de un artículo referido al "Pro
yecto Agronegocios''. Entonces, realizó una síntesis que, acompañada 
de una nota de pedido de difusión, fue presentada al señor Néstor Faré 
(director de FM del Sol), para que el artículo fuera leído y comentado en 
la mañana del 25 de Mayo, aprovechando el feriado patrio. (La misma 
solicitud fue realizada al señor Néstor Larrea, titular de FM Poder.) 

La aceptación al pedido de lectura del artículo fue inmediata; desde 
ambos medios se mostraron abiertos a difundir cualquier tipo de noticia 
referida al Proyecto TEDEL. La idea era utilizar los medios de difusión para 
poder ir concientizando respecto de los beneficios de la incorporación 
de las TIC a las actividades cotidianas. 

Finalmente, el día 25 de mayo se le dio difusión al artículo, que tuvo 
una gran repercusión en la comunidad. 

El Telecentro Comunitario 

El 13 de mayo de 2006, se propuso la biblioteca popular "Juan 
José Bernal Torres" como sede del Telecentro Comunitario para Benito 
Juárez, debido a su disponibilidad horaria y a la comodidad de sus 
instalaciones. 

Así, establecido el lugar físico propuesto, se quedó a la espera del 
inicio de las gestiones formales ante la Asociación Popular de Cultura, 
para solicitar un espacio dentro de sus instalaciones. 

En la tarde del martes 30 de mayo, Ramiro se reunió con Juan Opa
so Gallego, responsable de la sala de computación de la biblioteca 
"Juan José Bernal Torres''. Acordaron la forma de gestionar un horario 
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disponible para que el Telecentro Comunitario local comenzara a dar 
sus primeros pasos. 

Para seguir los pasos formales, primeramente convinieron en el envío 
de una nota a la Asociación Popular de Cultura; también se estipuló que 
los concurrentes por el Proyecto TEDEL abonarían de la misma manera 
que todos los que utilizaban el servicio de Internet de la biblioteca, esto 
es, 0,50 pesos los asociados y 1 peso los no asociados. (Si bien se habló 
en algún momento de que no se abonara por el uso en el marco del 
Proyecto, desde la coordinación local se reconoció que la institución 
tiene sus costos de mantenimiento, y lo módico del monto no ameritaba 
una excepción.) 

Finalmente, en la tarde del día viernes 2 de junio, Ramiro volvió a 
reunirse con Juan para seguir los avances de la solicitud: ya había sido 
tratada por la comisión directiva y contaba con su aprobación ... 

La Cueva Oscura 

Uno de los "atractivos turísticos" de Benito Juárez es la llamada "Cue
va oscura". Está ubicada en el cerro El Sombrerito. Se llega a ella con 
cierta facilidad, ascendiendo por el abra cercana a la Gruta de Oro. 

Tiene dos entradas, separadas por un corto tramo. La entrada 
noreste es la mayor, pero para entrar por ésta hay que pasar por una 
abertura de apenas 80 centímetros, que luego se va ensanchando. El 
techo es plano, formado por cuarcitas. 

Como sugiere el nombre, hay que ir con buenas linternas, porque 
adentro la oscuridad es total. Y, aunque el piso es firme, hay una cu
bierta de barro que ofrece cierto riesgo ... 

¿No es una imagen de lo que hizo/hace TEDEL? Entrar por una pe
queña abertura, que quizás otros descartarían, por poco auspiciosa. 
Y luego ver que "adentro" la cosa se va "ensanchando" cada vez más. 
Sin olvidar que el piso puede ser resbaladizo y hay que saber lo que 
se hace. Pisar firme, con cuidado pero sin miedo. 

Curso Base de Acercamiento a las TIC 

Luego de que en Buenos Aires se asumiera el compromiso de su 
realización, en tan sólo un mes (entre el 20 de julio y el 22 de agosto), 
se puso en marcha el curso Base de Acercamiento a las TIC, en el cual 
se capacitó a alrededor de 40 personas, sin costo alguno, tanto para la 
gente de la comunidad como para TEDEL. 
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Esto fue posible gracias al compromiso de la biblioteca"Bernal Torres" 
para con el Proyecto TEDEL, así como también a la buena predisposición 
de quien estuvo a cargo del curso, el señor Juan Opa so, quien no dudó 
en triplicar los días de su labor al verse sobrepasados en la cantidad de 
inscriptos. 

Lo primero en destacar es que la capacitación la siguió brindado la 
propia biblioteca. Desde la coordinación local (Ramiro), se trabajó en 
el estímulo, la difusión y la organización de esta iniciativa. Se brindó un 
apoyo logístico y organizativo, así como también se le dio un marco en 
el cual se desarrollaría esta capacitación comunitaria. 

Recordemos que, en el encuentro llevado a cabo en Buenos Aires 
durante el mes de julio de 2006, dentro de las actividades que cada 
coordinador se comprometía a desarrollar en su comunidad, en Benito 
Juárez quedó estipulada la realización de un curso de incorporación a las 
TIC, el cual dio comienzo, como se ha dicho, el 22 de agosto de 2006. 

Se realizó una publicidad intensiva del desarrollo del curso, que 
abarcó gacetillas, notas y reportajes. 

Si bien se comenzó con expectativas de una concurrencia de 15 
personas, el total de inscriptos trepó a los 40, lo que llevó a triplicar 
las clases. 

Se realizó un acto de presentación del curso, en donde se describió 
el Proyecto TE DEL, se explicó el marco en el cual se desarrollaría esta 
capacitación y se remarcó la importancia de tener la posibilidad de 
capacitarse gratuitamente en el uso y el desempeño de TIC. 

Se realizaron una clasificación y un relevamiento de los 
concurrentes. 

Algo paralelo pero importantísimo: se detectó un emprendimiento 
textil que se podría ver beneficiado por la incorporación de TIC (ver más 
adelante, "Textil Crecer"). 

Finalmente, se realizó una clase de cierre, en donde se mostraron 
casos concretos de uso de TIC. 

Se utilizaron apuntes aportados desde el equipo de TEDEL; en este 
caso particular, los enviados por Mercedes y Luciano. 

Como un resultado para destacar: se posicionó definitivamente la 
sala de informática de la biblioteca como el Telecentro Comunitario, 
en donde los concurrentes al curso pudieron identificar a Juan como 
la persona que los podría asistir cada vez que decidieran concurrir a 
utilizar las PC y trabajar con Internet. 
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De esta manera, lo más importante para resaltar es que la propia 
biblioteca pudo brindar una capacitación más abarcativa y profunda. 

Asimismo, durante el proceso de gestación, difusión, desarrollo y 
cierre del curso, se fue enviando a la lista de trabajo todo el material 
originado, producto de dicha capacitación: 

Programa con contenidos. 
Gacetillas de difusión. 
Modelo de invitación al curso. 
Planilla de inscripción. 
Paperentregado en la presentación, con una síntesis del Proyecto 
TEDEL y los contenidos de la capacitación. 

- Apuntes. 
Modelo de encuesta para realizar un relevamiento del público 
asistente. 

- Dossier con la muestra de casos de desarrollo endógeno, produc
tos de la incorporación de TIC. 
Modelo de certificado de asistencia al curso. 

Todos estos aspectos se abordaron desde la coordinación local y fue
ron reenviados al espacio de trabajo, para que estuvieran a disposición 
de los demás coordinadores que desearan llevar a cabo una experiencia 
de similares características. 
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Los objetivos del curso eran: 
- Ofrecer capacitación gratuita a la comunidad en el manejo de 

PC. Brindar una introducción ágil y sencilla al uso de las TIC, 
buscando transformar la PC y el uso de Internet en herramientas 
que contribuyan al fortalecimiento de las actividades cotidianas 
de los asistentes. 
Detectar en los alumnos del curso necesidades de formación 
que faciliten la construcción de capacidades en TIC y permitan 
revitalizar actividades productivas tradicionales en vías de extin
ción (oficios, artesanatos, etc.), que generen nuevas fuentes de 
trabajo y potencien las ya existentes. 
Impulsar a que el uso de las TIC se convierta en un dispara
dor para la generación de nuevas alternativas de trabajo y 
comunicación. 
Mostrar y pon~r en conocimiento de los asistentes del curso casos 
reales en donde las TIC han generado posibilidades concretas de 
desarrollo endógeno. 
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Consolidar y posicionar el telecentro comunitario local como 
centro de innovación y generación de oportunidades rela
cionadas con las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 

- Vincular el telecentro de Benito Juárez en una red virtual de asis
tencia y colaboración mutua basada en prácticas de teletrabajo 
y que integre los otros cuatro telecentros a los efectos de crear 
sinergias y relaciones de complementariedad que contribuyan 
a asegurar el logro conjunto de los objetivos del proyecto. 

Las actividades que se llevaron a cabo para la concreción de los 
objetivos pueden sintetizarse) así: 

Gestión ante la Asociación Popular de Cultura para que el tele
centro comunitario funcione en las instalaciones del laboratorio 
de informática de la biblioteca "Berna! Torres". 

Conocidas la sala de informática y las excelentes instalaciones con las 
que cuenta la biblioteca "Bernal Torres'; y considerando que el Proyecto 
TEDEL promueve la concreción de un Telecentro Comunitario en cada 
una de las localidades en donde se está desarrollando, desde la coor
dinación local se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para poder 
contar con esas instalaciones. Afortunadamente, se pudo conseguir 
con rapidez, lo que permitió que se desarrollen actividades dentro del 
marco del Proyecto TEDEL. 

- Gestión ante la Asociación Popular de Cultura para que en el tele
centro comunitario se dicte de forma gratuita para la comunidad 
un curso base de incorporación a las TIC. 

Si bien la difusión de la capacitación fue abierta y sin ningún tipo de 
restricción, por características propias de la comunidad se presuponía 
que el público adulto sería el de mayor ~oncurrencia, debido principal
mente a la falta de formación en TIC y en Internet. (Vale destacar que el 
programa del curso presentaba la introducción a conocimientos básicos, 
muchos de los cuales ya están incorporados casi naturalmente en el 
público de menor edad.) Una vez tabulados los datos de relevamiento 
de los asistentes, se notó una elevada tendencia del público femenino, y 
el grueso de los asistentes estuvo en la franja etaria comprendida entre 
los 35 y los 55 años. No obstante, se pudieron identificar algunos grupos 
bien sectorizados, como por ejemplo docentes, amas de casa o jubilados, 
los que serán materia de análisis para futuras capacitaciones. 

Si bien una de las claves del éxito de la concurrencia estuvo dada por 
la difusión masiva, otro factor de importancia fue que se transmitió de 
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forma simple y sencilla qué tipo de capacitación se iba a brindar, a lo que 
debe agregarse que el curso fue totalmente gratuito para los asistentes 
(quienes sólo debían abonar las fotocopias de los apuntes). 

Difusión masiva de la realización del curso de capacitación 
comunitaria. 

Los recursos necesarios para concretar los objetivos fueron: 
Disponer de las instalaciones del laboratorio de informática de 
la biblioteca "Berna! Torres'; para que allí funcione el Telecentro 
Comunitario. 
Poder contar con las instalaciones el personal de la biblioteca 

. "Berna! Torres" para brindar la capacitación comunitaria. 
Contar con la buena predisposición de los medios de comunica
ción, que contribuyeron enormemente en el éxito de la convo
catoria de inscriptos. 
Que se desarrollaran actividades similares en los otros cuatro 
telecentros TEDEL, para poder vincular al telecentro de Benito 
Juárez en una red virtual de asistencia y colaboración mutua, 
basada en prácticas de teletrabajo y que integrara los otros cuatro 
telecentros a efectos de crear sinergias y relaciones de comple
mentariedad que contribuyeran a asegurar el logro conjunto de 
los objetivos del proyecto. 

Si bien muchas de las personas que realizaron esta capacitación ya 
poseían conocimientos previos en informática e Internet, el objetivo de 
todos era poder capacitarse y contar con nuevas herramientas para sus 
tareas profesionales, sus quehaceres y su comunicación con familiares 
que viven lejos de Benito Juárez. 

En la capacitación se tralfc:ijó con un grupo bastante heterogéneo 
de 40 personas, con las siguientes características: 
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Sexo: concurrieron 35 mujeres y 5 varones. 
- Clasificación etaria: 

De 16 a 36 años: 15 personas. 
De 40 a 57 años: 18 personas. 
De 65 a 79 años: 7 personas. 

- Ocupaciones: 
13 amas de casa. 
9 empleados en relación de dependencia. 
6 trabajadores autónomos. 
5 docentes. 
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5 jubilados. 
2 desocupadas. 

Con respecto al e-mail, sólo 1 O asistentes al curso tenían casilla de 
correo. Los otros 30, obviamente, no. 

7 asistentes al curso tenían PC propia (de los cuales sólo 2 tenían 
Internet en su casa). Los otros 33 asistentes al curso no tenían PC 
propia. 

Esto hay que remarcarlo: el curso tenía como destinatarias, en una 
mayor proporción, a poblaciones menos privilegiadas, especialmente 
a las que no tenían acceso a estas valiosas herramientas, por no contar 
justamente con PC en sus domicilios. 

Aquí además el Telecentro jugaría un papel central, ya de movi
da, tratando de instalar las condiciones para una mayor igualdad de 
oportunidades. 

El 7 de noviembre, en el Salón 50 Aniversario de la Asociación Popular 
de Cultura, junto a Juan Opaso, Ramiro dio la charla que marco el cierre 
del exitoso curso de incorporación a las TIC. 

En un encuentro del que participaron unas 30 personas aproxi
madamente, se hizo un repaso de lo transmitido desde el curso, y los 
asistentes se mostraron verdaderamente muy satisfechos. 

Como bien decía su nombre, éste pretendió ser un curso "introduc
torio" a las TIC, y por ende algunas aplicaciones no se abordaron con 
demasiada profundidad; pero sí se logró transmitir su potencial como 
herramientas generadoras de desarrollo endógeno. 

El término"endógeno"parece muy esotérico, pero tiene la suficiente 
precisión, no sólo para dar seriedad y rigor académico a estas líneas, 
sino para transmitir lo que se quiere decir, y lo que se quiso hacer .... En 
verdad, lo que se transmitió a los asistentes en el momento de comentar 
los casos fue que, en cada uno de éstos, se trataba de personas de carne 
y hueso como ellos, personas comunes, con sus virtudes y sus defectos, 
sus posibilidades y sus limitaciones, pero que habían podido progresar 
y desarrollarse gracias al valor agregado que representaba el contar con 
este tipo de conocimientos. 

Para finalizar, se entregó a los concurrentes un dossier en el que se 
comentan los casos en los cuales las TIC han traccionado como motor 
d~ desarrollo endógeno. Al final del folleto, se incorporaba una serie 
de vínculos sobre diferentes áreas de interés; de alguna manera, esto 
servía para ratificarles a los asistentes al curso que todas y cada una de 
sus actividades podría potenciarse con su incorporación a las TIC, y que 
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esta capacitación, por más sencilla que hubiera sido, se transformaba 
en un valor agregado. 

Asimismo, el sábado 2 de diciembre, la biblioteca "Bernal Torres" 
realizó la tradicional entrega de certificados de los cursos que se habían 
dictado durante el año en la institución. 

El Curso de Acercamiento a las TIC, desarrollado en el marco del 
Proyecto TEDEL, fue la capacitación que más concurrentes tuvo. Para 
dicha ocasión, Ramiro mismo se encargó de diseñar e imprimir los 
certificados, con un modelo que posteriormente envió a la lista "TEDEL
coordinadores" para compartirlo y que resultara de utilidad también a 
los demás becarios. 

Posicionamiento del Telecentro en la comunidad 

Con la puesta en marcha del Curso Base de Acercamiento a las TIC, 
y la excelente respuesta de parte de la comunidad, el Telecentro Co
munitario se ha posicionado como referente físico del Proyecto TEDEL 
en Benito Juárez 

De esta manera, se cumplía uno de los objetivos planteados al co
mienzo de esta experiencia. 

Y, así, las instalaciones de la biblioteca "Bernal Torres" se han conver
tido en sinónimo de TEDEL en la comunidad. 

Precisamente, una biblioteca ... , como extraordinario símbolo de la 
fusión, de la sinergia, entre el conocimiento en su soporte "tradicional" 
(el libro) y las nuevas herramientas tecnológicas que no vienen de 
ninguna manera a desplazarlo, sino a sumarse y complementarlo, para 
potenciar sus usos, siempre en favor de la sociedad. 

Algunas conclusiones provisorias 

"Se ha contado con una gran apertura de parte de la comunidad 
y de los medios de difusión hacia esta iniciativa innovadora. Tal es así 
que sido declarada de interés municipal por el H. C. D. local y se está 
gestionando el reconocimiento provincial. 

Al momento de las entrevistas realizadas en torno a la presentación, 
fueron surgiendo una serie de inquietudes y anhelos de los diferentes 
sectores visitados que sirvieron para construir un primer estado de 
situación en Benito Juárez. 
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Es de destacar la buena predisposición obtenida de parte de los 
medios de comunicación, los cuales se han mostrado abiertos a cubrir 
y difundir cualquier actividad inherente al desarrollo del Proyecto TE
DEL en la comunidad. Tanto la presentación oficial como la difusión del 
artículo referido al 'Proyecto Agronegocios: tuvieron muy buena reper
cusión en la comuni9ad, en gran medida por el aporte de los medios 
de difusión local" (del informe de Ramiro sobre el primer trimestre de 
TEDEL en Benito Juárez). 

TIC y educación 

En el desarrollo del Proyecto TEDEL en Benito Juárez, el Instituto de 
Formación Docente "Pedro Díaz Pumará" ha sido un verdadero puntal 
para la consolidación de la propuesta de la Asociación Argentina de 
Teletrabajo. 

Conscientes de la importancia de las TIC en las actividades cotidianas 
de los docentes de hoy, en el marco del desarrollo del Proyecto TEDEL 
en la comunidad las autoridades de ese instituto terciario han ido in
corporando sus diferentes usos a las actividades académicas. 

Así, podemos mencionar: la implementación de una lista de dis
tribución de mails para profesores (profesipdp@TEDEL.org); una lista 
de distribución de mails para alumnos (alumnosipdp@TEDEL.org); un 
webblog destinado a la comunicación institucional (www.ipdpnivelsu
perior.blogspot.com). También, tres profesoras de la institución han co
menzado una capacitación virtual, desarrollada en el marco del Proyecto 
TEDEL, denominada "Nuevos Escenarios Educativos y Culturales". 

Uso/s de los weblogs 

En Benito Juárez, la creación de páginas web es un campo poco 
trillado, en algún sentido por la falta de mano de obra especializada y, 
sobre todo, porque se depende indefectiblemente del mantenimiento 
por parte de terceros (técnicos). Esto ha provocado que algunas de 
las entidades que fueran pioneras en contar con su página web se 
encontraran luego (mal) representadas por sitios estancos y faltos de 
actualización. Una primera conclusión sería, entonces, que a los propios 
protagonistas les era casi ajeno el hecho de poder contar con un espacio 
propio en Internet, con todas las limitaciones que esto implica. 
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Ahora bien, dadas las facilidades técnicas que ofrecen los blogs y 
entendiendo que, a los fines prácticos, podrían cumplir la misma función 
que una página web, su uso como herramienta de comunicación perso
nal e institucional permite involucrar directamente a los protagonistas, 
un hecho para nada menor. 

Ése fue el sentido con el cual Ramiro encaró esta iniciativa, enten
diendo que, al poder transmitir los conocimientos directamente a los 
protagonistas, se haría del uso de esta herramienta algo mucho más 
dinámico y, sobre todo, sin costo alguno. 

No obstante, ésta fue una etapa introductoria y de análisis de las 
repercusiones de esta iniciativa; la segunda estará dada por la campa
ña "Benito Juárez en Internet'; una capacitación comunitaria dirigida 
directamente a que diferentes entidades económicas, sociales y comu
nitarias pudieran contar con su espacio en Internet a través de un blog, 
que tendrían que aprender a manejar en el telecentro comunitario. Si 
bien a esta iniciativa habrá que pulirle algunos detalles, se convertirá 
en el segundo paso sobre el tema blogs, en donde se expondrán los 
generados en la primera etapa, dado que ya se podrán mostrar casos 
concretos de la propia comunidad. 

Los weblogs (abreviados, blogs), o bitácoras de la web, son un 
instrumento imprescindible para la comunicación actual y un aporte 
extraordinario de las TIC que no podía ser desperdiciado. Veamos cómo 
se utilizaron. 

Luego del comienzo del proyecto TEDEL, establecida la posibilidad 
de utilizar la instalaciones de la sala de informática de la biblioteca 
para que allí funcionara elTelecentro Comunitario, la propia institución 
introdujo las TIC a sus actividades y creó su propio blog institucional: 
www.bibliotecabernaltorres.blogspot.com. Allí, la biblioteca publica 
semanalmente todas sus novedades: actividades culturales, libros re
comendados, eventos que se realicen en sus instalaciones. 

Luego de la realización del curso de acercamiento a las TIC, en el 
marco del Proyecto TE DEL, se creó un nuevo blog en Benito Juárez. Se 
trata del blog institucional de la Comisión de las "Casitas de la Virgen'; 
dado que una de sus integrantes, la señora Mary Napolitano, realizó la 
capacitación correspondiente y gracias a eso pudo"subir"la historia de 
la entidad benéfica a la Red. 

La gran obra de esta institución fue iniciada por los padres Jesús 
Artigot y Osvaldo Catena en el año 1979. Dotó de viviendas a varias fa
milias numerosas, imposibilitadas de acceder a ellas por crédito. Luego, 
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el proyecto se dedicó a las personas de la tercera edad con carencias 
económicas, que necesitaban de un techo; el predio elegido fue en el 
barrio San Roque. La Obra de las Casitas de la Virgen del Carmen es una 
entidad de bien público registrada con el N.0 123 y cuenta con 32 vivien
das levantadas en los barrios Villa Riel y San Roque, de Benito Juárez. Su 
historia se puede conocer en www.casitasdelavirgen.blogspot.com. 

El padre Osvaldo Catena era oriundo de Santa Fe. Amigo de Ariel 
Ramírez y promotor de eventos de liturgia pastoral, fue parte importante 
en la creación de la famosa"Misa Criolla''. Hace poco se conmemoraron 
20 años de su fallecimiento y se realizó una serie de eventos en la comu
nidad, a los cuales asistió una nutrida delegación de Santa Fe. Pareciera 
que este contexto social poco tiene que ver con las TIC, pero hay que 
remarcar que el blog de"Las Casitas de la Virgen" sirvió para que la obra 
del padre Osvaldo se conociera y se difundiera aún más, en su tierra 
natal y en distintos lugares del país. Lo que no es poco. 

Por su parte, los integrantes del Ateneo Juvenil de la Asociación de 
Productores han utilizado su blog www.ateneojuvenil.blogspot.com 
como herramienta de comunicación institucional. Publican allí las acti
vidades que llevan a cabo en la comunidad e interactúan así con otros 
ateneos similares del país. 

El uso de los blogs en sus muchas vertientes (social, cultural, comu
nicacional, comercial. etc.) recién está empezando y se puede afirmar 
sin dudas que es algo que"no tiene techo''. 

Un caso testigo: "Textil Crecer" 

La ciudad de Benito Juárez es un polo textil por excelencia. Por la 
confección de indumentaria de marca UFO, han pasado varias genera
ciones de juarenses, lo que ha posibilitado que se contara con mucha 
mano de obra calificada en la comunidad. 

El taller"Textil Crecer" es un microemprendimiento que comenzó a 
funcionar a finales del año 2003. En un principio, este taller comenzó 
con 6 operarias; en la actualidad, llega a un total de 9 operarias fijas, a lo 
que se le agrega la contratación de auxiliares temporales cuando las cir
cunstancias lo requieren. Con nuevos proyectos: sumar nuevos clientes 
y poder llegar a tener un lugar de trabajo propio. Hoy, "Crecer" oficia de 
taller confeccionista para la firma Norte Indumentaria (para sus marcas 
UFO, Wrangler y Lee). El taller también confecciona pantalones de baño 
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y prendas dejean para las marcas Mhost, Sumagic y Camarón Brujo. ¡Y 
ha comenzado a confeccionar prendas con una marca propia! 

Como producto de un curso de"alfabetización informática'; realizado 
en el marco del Proyecto TEDEL, una de las operarias del taller tuvo la 
posibilidad de obtener una capacitación en TIC, en forma totalmente 
gratuita. Una vez finalizada la capacitación, desde la coordinación local 
del proyecto se continuó trabando junto con estas mujeres empren
dedoras y se logró crear un weblog del taller, que sería utilizado como 
catálogo virtual de sus confecciones. 

Las operarias detenían su trabajo en las máquinas para dedicar 
tiempo a acomodar las prendas a fin de fotografiarlas. Estas fotos se 
volcaron en eJ blog del taller. El hecho de poder apreciar esta posibilidad 
que ofrecen las TIC, y de sentirse parte de ello, hizo que las operarias 
creyeran en esta propuesta y apostaran a mantenerla y profundizarla. 

De esta manera, el taller "Textil Crecer" cuenta con un sitio deno
minado www.textilcrecer.blogspot.com, donde se puede observar 
un profesional catálogo de sus productos (su dirección electrónica es 
textilcrecer@hotmail.com). Por supuesto, aún queda un largo camino 
por recorrer, pero esta historia, aparentemente sencilla, muestra con 
claridad las posibilidades de desarrollo endógeno que ofrecen las TIC 
y qué importante es su difusión. 

"Textil Crecer" es un taller confeccionista. En la actualidad, su mayor 
fuente de trabajo lo constituye la tercerización que realiza la marca 
UFO, con terminaciones para los jeans que producen. La maquinaria 
que utilizan es propia, y tienen además un capital importante en telas. 
El objetivo a medio y largo plazo es poder realizar prendas propias. 

Para el final del proyecto, se espera el fortalecimiento en relación con 
la organización y la infraestructura; que amplíen el abanico de gestiones 
que han comenzado a realizar online (compras, ventas, búsqueda de 
asesoramiento) y, en especial, que hayan concretado ventas a partir de 
esta modalidad de gestión, incorporando el comercio electrónico. 

Sin lugar a dudas, las ganas de progresar y la aceptación a una ex
periencia nueva de trabajo, como lo es el Proyecto TEDEL, han sido los 
factores fundamentales de la concreción de logros junto con el taller 
"Textil Crecer" de Benito Juárez. Este emprendimiento productivo fue 
detectado y relevado a través del Curso de Incorporación a las TIC que, 
en el marco de TE DEL, se llevó a cabo, entre agosto y diciembre de 2006, 
en el telecentro de la Biblioteca "Bernal Torres''. 
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La extracción social y el escaso nivel de instrucción educativa de 
las responsables de este emprendimiento productivo no fueron una 
barrera para consolidar logros a través del trabajo conjunto y sosteni
do desde el proyecto TEDEL; por el contrario, fueron el motor de una 
motivación para el desarrollo y la superación personal y comercial. 
Inesperadamente desde lo previo, en las responsables del taller"Textil 
Crecer" se encontró una predisposición al cambio que no se encontró 
en algunos otros actores. 

Si bien desde el perfil profesional del coordinador local quizás no se 
contaba con una formación académica propicia como para idear estra
tegias de desarrollo empresarial (a diferencia de otras coordinadoras, 
sí formadas en técnicas contables y administrativas), el conocimiento 
y el estudio de la forma de trabajo de este emprendimiento produc
tivo, sumados al asesoramiento de la coordinación general de TEDEL, 
permitieron la generación de propuestas superadoras para favorecer y 
fortalecer el desarrollo del taller"Textil Crecer''. 

Algunos de los logros alcanzados por este emprendimiento: 
Capacitación informática. Como ya se mencionó, el taller "Textil 

Crecer" fue detectado como producto del relevamiento realizado a los 
participantes del curso de alfabetización informática realizado en el 
marco del Proyecto TE DEL, en donde una de las operarias y responsables 
de este taller tuvo la posibilidad de obtener una capacitación en TIC. 

Casilla de correo comercial. Luego del curso de capacitación in
formática, las responsables del taller abrieron una casilla de correo 
exclusiva para uso comercial. Las responsables de "Crecer" la utilizaron 
para comunicarse comercialmente con otras empresas, comprobando 
que también era un medio muy sencillo y económico que les permitía 
disminuir considerablemente los costos originados por las llamadas 
telefónicas realizadas desde locutorios. 

Este medio les ha servido para realizar los pedidos de insumos a los 
proveedores, depositando directamente en la entidad bancaria; de esta 
manera, ya no tienen que trasladarse a realizar las compras personal
mente. Asimismo, a través de su casilla de correo, se pusieron en contac
to con una empresa que vende máquinas estampadoras, para averiguar 
presupuestos, han realizado pedido de insumos para sus confecciones, 
y hasta han recibido un par de pedidos concreto de compra. 

Esta experiencia ha sido inédita para las responsables de la textil, y 
todos estos pequeños avances se han ido plasmando tras la realización 
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del curso de capacitación y el acompañamiento permanente desde la 
coordinación local. 

Vale resaltar que, en este momento, el taller "Textil Crecer" está 
negociando con la Fundación Alpi la posibilidad de confeccionar go
rritos tipo bandanas. El contacto de Alpi con "Crecer" llegó a través de 
la web, dado que aparecieron en los buscadores a través de una nota 
en la revista de AAT Acercándonos al tele trabajo, en donde se narraba su 
historia, su trabajo junto con TEDEL, y además aparecían las direcciones 
de e-mail y del blog. 

Los weblogs del taller. Como se adelantó someramente, otra concre
ción, tras la finalización del curso de capacitación informática, fue la 
creación de un blog del taller, para ser utilizado como catálogo virtual 
de sus confecciones. Luego de varias visitas, en donde las operarias 
detenían su trabajo en las máquinas para dedicar tiempo a acomodar 
las prendas para fotografiar, se fue obteniendo una interesante serie de 
fotos para volcarlas en el blog del taller. 

De esta manera, el taller"Textil Crecer" cuenta con un sitio denomi
nado www.textilcrecer.blogspot.com, en donde se puede observar 
el catálogo virtual de sus confecciones. La presentación en sociedad 
de esta dirección fue en el marco de la Expo Mujer 2007, la cual se 
desarrolló durante los días 1 O y 11 de marzo de 2007, y el taller "Textil 
Crecer" participó con un stand. En dicho evento, por el cual pasaron 
alrededor de mil personas durante dos días, las responsables del taller, 
además de exponer sus confecciones, hicieron entrega de folletos con 
su dirección de catálogo virtual. Asimismo, en la etiqueta que lleva cada 
prenda confeccionada por este taller, además de la marca "Crecer 21 ·: 
está la dirección de su weblog. 

Por otra parte, y luego del segundo encuentro técnico llevado a 
cabo en Belén, el taller "Textil Crecer" también cuenta con un weblog 
con dominio de TEDEL: www.textilcrecer.TEDEL.org. 

A través de la web, han descubierto que pueden dar con toda la 
información que estén necesitando para consolidar su emprendimiento 
productivo. En tal sentido, por iniciativa propia, dieron con vendedores 
de máquinas estampadoras, en las cuales estaban interesadas, y a través 
de e-mails se han informado sobre costos y posibilidades de pago. Lo 
mismo han hecho con la averiguación de datos para la confección de 
etiquetas para sus prendas de marca "Crecer 21 '~ 

Tras el 2.0 Encuentro Técnico realizado en Belén, y analizada la situa
ció_n constitutiva del taller textil, se invitó a sus responsables a encontrar 
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algún tipo de conformación jurídica. Se convino en que la figura más 
conveniente para conformarse jurídicamente en esta etapa sería como 
"sociedad de hecho". 

Paralelamente a la invitación a la conformación jurídica, también se 
ha pensado en contactar a las responsables del taller"Textil Crecer" con 
otras mujeres emprendedoras de la comunidad, para que les transmi
tieran experiencias y consejos sobre cómo comenzar a desarrollarse 
empresarialmente. En este caso, se han comenzado los contactos con 
la arquitecta Mirta Mosse, presidenta del directorio de Metalúrgica Faré 
(www.metalurgicafare.com.ar}. 

Campoamor, wn gran cliente 

Durante el segundo semestre del 2007, gracias al esfuerzo de Ra
miro, se concretó una relación más que provechosa entre el pequeño 
emprendimiento textil y una de las firmas cerealeras más importantes 
de la provincia de Buenos Aires, de origen local: Campoamor Hnos. 

Este gran intermediario y comercializador de cereales, que cuenta 
con una planta numerosa de trabajadores, seleccionó "Textil Crecer" 
como empresa proveedora de una cantidad de confecciones (chale
cos, camperas y demás} para que sus empleados usaran las distintas 
estaciones del año. 

Es de destacar que, hasta ese entonces, la cerealera adquiría estos 
insumos a firmas comerciales de envergadura, e incluso de otras zonas. El 
trabajo articulador que fue construyendo Ramiro posibilitó esta relación 
comercial: primó en este sentido el vínculo personal entre él y las em
prendedoras del taller textil, por un lado, y entre él y uno de los gerentes 
de la acopiadora y comercializadora de cereales. (Vínculos generados 
a instancias del despliegue de TE DEL en Benito Juárez: originados por 
vecindad, progresan conectándose por TIC.} 

Esta importante relación comercial dio dos importantes resultados 
para tener en cuenta. 

Primero: para "Textil Crecer': significó la venta más grande y sostenida 
que ha tenido en su existencia, de prendas de su propia confección y 
marca Crecer 21. Y, en virtud de la compleja organización de la firma 
Campoamor Hnos., la relación comercial reside, en buena medida, en 
la comunicación a través de Internet. Se pudo lograr, en gran parte y 
de acuerdo con versiones de Soledad Gómez, una de las propietarias, 
a que"la gestión de la empresa se ha hecho mucho más ágil y con ma-
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yor eficiencia en las transacciones a partir de la incorporación de TIC". 
Las perspectivas del nuevo negocio con la firma de cereales ofrecen la 
posibilidad de un aumento de empleados en "Textil Crecer'; así como 
la profundización en la aplicación de herramientas informáticas para 
el desarrollo de esta empresa textil. Lo importante de este fenómeno 
es que, dada la tradición textil de la ciudad y la existencia de tantos 
otros emprendimientos similares detectados, esta experiencia, si se lo 
proponen los actores, puede ser transferida a las restantes y adquirir así 
un efecto multiplicador notable. El primer paso está dado. 

El segundo resultado consiste en que, de este modo, se ha empezado 
a consolidar una incipiente trama productiva y comercial entre empresas 
de la zona. Empezaron siendo muy pocas, predominando aún el hecho 
de la vecindad, de la confianza; pero la red de intercambio y transac
ciones, de bienes, servicios y conocimientos, que han generado, puede 
extenderse. Especialmente si es estimulada por factores institucionales 
y de consensos sociales y políticos. Se ha intentado crear una atmósfera 
productiva y colaborativa inédita en el lugar, entre empresas locales, 
en principio asentándose en la cuestión del género, para trascender 
luego esta frontera, de manera libre y abierta. Entendemos que TEDEL 
contribuyó aquí a generar condiciones necesarias y favorables para el 
estímulo de una competitividad distinta y novedosa para la zona, y que 
la acerca más al tan deseado desarrollo local. 

Vulnerables 

Se están llevando a cabo acciones en conjunto con la Escuela Es
pecial N.0 501. 

El contacto lo estableció el colegio, con la finalidad de posibilitar 
el uso de las instalaciones del Telecentro para los alumnos, dos veces 
por semana. 

Para esta actividad, se le facilitó información acerca de herramien
tas de accesibilidad al encargado del laboratorio de Informática, Juan 
Opaso, y a los docentes de la escuela, quienes definieron el perfil del 
acercamiento a las TIC por parte de los alumnos, que en algunos casos 
tienen dificultades mentales y auditivas. 
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La relación con el Gobierno Municipal: de ayer a hoy 

Durante el segundo semestre del 2007, último período del Proyecto, 
Ramiro orientó gran parte de sus acciones a intensificar su actividad 
política en la jurisdicción de Benito Juárez. La relación con el gobierno 
local había sido, hasta ese momento, casi inexistente, por lo menos 
en cuanto al Poder Ejecutivo. Hubo mejores resultados con el Consejo 
Deliberante, que otorgó la declaración de interés municipal. En virtud 
de este apoyo, se logró obtener la muy importante declaración de in
terés provincial por parte de la Honorable Cámara de Senadores de la 
Provincia; todo un acontecimiento. 

El principal escollo entonces era la indiférencia que el jefe del gobier
no municipal manifestaba hacia el trabajo de Ramiro y en consecuencia 
hacia las actividades desarrolladas en el marco de TEDEL. El intendente 
quizás, veía con recelo la tradición política de Ramiro y, por extensión 
(erróneamente) consideraba a TEDEL un elemento ajeno a su gestión. 
Esta lamentable situación no pudo ser remontada por Ramiro, y el 
Proyecto no pudo obtener ningún apoyo del Ejecutivo prácticamente 
durante 21 de los 24 meses de su duración. Aunque siempre contó con 
el sostén de parte de la Legislatura y de la comunidad. 

Entre los que fueron caracterizados como dinamizadores locales 
(actores civiles con cierto compromiso por el progreso de la comuni
dad), no había representación de ningún agente político o personal del 
gobierno local. Ramiro buscó deliberadamente que aquellos vecinos o 
instituciones que se involucrasen con la propuesta de TEDEL no presen
tasen antecedentes o identificación político-partidaria o gubernamen
tal. Esta línea de acción otorgó al proceso de constitución del GDL en 
Benito Juárez características propias y hasta un mérito suplementario, 
en cierto sentido; pero también inhibió otros resultados se hubieran 
obtenido con el expreso apoyo del sector público. 

Hacia mediados de 2007, frente a los comicios electorales programa
dos para octubre, Ramiro quiso participar activamente. Se disputaría el 
cargo de jefe de gobierno municipal, por finalización del mandato que 
estaba en ejercicio. Ramiro logró anudar acuerdos con los candidatos 
opositores, es decir, concertó políticamente con el frente opositor la 
visión que él venía desarrollando; buscaba que las ideas que le darían 
concreción a esta visión quedasen plasmadas en el programa de una 
futura gestión de gobierno. 
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Los resultados del acto eleccionario le confirmaron a Ramiro que 
su opción política había sido acertada. El triunfo de la oposición lo 
ubicó en un lugar que meses atrás hubiera sido impensado: ejercer 
funciones de gobierno en su municipio. Las perspectivas, a partir de 
diciembre del 2007, son muy distintas de lo que se venía dando. Uno 
de sus colaboradores más estrechos es el experto en tecnologías de la 
información que actuó como dinamizador local e integrante del GDL, 
Martín Degreef. 

Las futuras políticas públicas de tecnología y 
desarrollo 

En su primer mes de gestión como funcionario público local, Ra
miro puso en marcha una serie de iniciativas tendientes a la inclusión 
de las TIC en la nueva gestión municipal. Las iniciativas principales en 
gestación son cuatro. 

El GIS (Sistema de Información Geográfico) es una herramienta que 
permitirá visualizar, mediante un mapa temático, distintos tipos de in
formación, para que quien tenga la tarea de tomar decisiones disponga 
de una poderosa ayuda para tal fin. Con ella se intenta lograr volcar al 
mapa catastral de Benito Juárez las bases de recaudación, obras sani
tarias (agua, cloacas), acción social, sistema hospitalario. Esto permitirá 
tener un mapa acabado de cada una de las áreas, y su situación en cada 
barrio y en el contexto general. 

Por otro lado, la página web www.benitojuarez.gov.ar tiene como 
objetivo ser dinámica, viva y accesible para toda la comunidad; y la 
difusión de las políticas desarrolladas por el Municipio, el estado en 
que se encuentran las cuentas públicas, así como también conver
tirse en una herramienta de comunicación directa entre los vecinos 
y las autoridades. También se pretende cargar a la web la base de los 
contribuyentes, para que en una primera etapa puedan ver su estado 
de cuenta e imprimir facturas. (En el mediano plazo, se tratará de que 
además puedan pagarlas vía Internet.) 

El enlace Benito Juárez-Barker permitirá renovar el sistema de re
caudación para poder trabajaron fine con la delegación se esta última 
localidad (que queda a unos 50 kilómetros de la ciudad cabecera). Este 
enlace permitirá al Municipio, además de tener al momento los datos 
recabados en dicho lugar, contar con un canal de voz y video; la posi-

88 



Un país diferente: Jóvenes, TIC y desarrollo 

bilidad de realizar un control en cualquier momento; gestión desde el 
área de cómputos on line, etc. 

Respecto de las Unidades Sanitarias, el nuevo gobierno municipal se 
ha propuesto informatizar los datos estadísticos de todas las del distrito 
(esto es, de la ciudad cabecera y las localidades rurales) y conectarlas 
con el Hospital Central a través de Internet. Esto implica replicar la expe
riencia de la sala Ramón Carrillo, que fue pionera en estas innovaciones, 
gracias a la gestión del enfermero Luis Fortelli. 

Estas imporantes iniciativas auguran un buen comienzo de gestión; 
a su vez, dan visos de sustentabilidad a lo que se implemente y proyec
ciones para la generación de más iniciativas en el corto y el mediano 
plazo. Las condiciones en Benito Juárez parecen ser auspiciosas para 
este año 2008. Hacia marzo del año 2006, cuando Ramiro asumió como 
coordinador local de TE DEL, el panorama era muy distinto. 

El camino: fin y principio 

Dice Ramiro: 
"Cuando uno mira hacia atrás y ve todo lo recorrido, se asombra. Lo 

más curioso es que, por la labor en TEDEL, ahora a uno lo consideran 
como un experto en Informática .. :' 

Y agrega: 
"Es innegable que mi relación con las TIC se ha profundizado:' 
Ramiro Gamaleri, el coordinador de TEDEL en Benito Juárez, ocupa 

hoy un lugar dentro del gabinete del poder ejecutivo del gobierno 
local. En virtud del nuevo cargo que ejerce, este joven profesional, casi 
al finalizar su beca en TEDEL y gracias a la formación y la inmersión 
en el tema durante estos dos años, tiene la posibilidad real de incidir 
concretamente en el diseño de políticas públicas que involucren las TIC 
con el desarrollo local. 

Ramiro asumió su nueva función pública en diciembre del 2007. Las 
máximas autoridades del recién electo gobierno municipal de Juárez 
ven en él a un profesional con preparación para llevar a cabo iniciativas 
locales orientadas hacia la sociedad de la información y el conocimiento. 
También sus colegas, y una proporción respetable de la población de 
Benito Juárez, creen encontrar en el coordinador de TEDEL condiciones 
favorables para conducir esta responsabilidad de gobierno. 

Durante sus 22 meses de experiencia desarrollada en TEDEL, Ramiro 
ha logrado difundir en Benito Juárez la relevancia que tiene la incorpo-
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ración de las TIC en la sociedad. Demostró a su comunidad que, siendo 
un joven profesional surgido de su propio seno, ha podido"armarse" en 
el saber de esta problemática, en la relación TIC y sociedad. 

En sus propias palabras: "TEDEL ha representado para mí trabajar, 
planificar, negociar, intermediar, generar, documentar, evaluar. Todo, en 
el contexto de una modalidad de muy cómoda adaptación." 
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Fernández 

Coordinadora: Carolina O'Mill 

El lugar 

Fernández es como un hermoso libro de cuentos. 
Daniel Toro 

La localidad de Fernández, en el departamento de Robles, está 
situada a 48 kilómetros hacia el sur de la ciudad de Santiago del 
Estero, capital de la provincia del mismo nombre. Es la cabecera y la 
ciudad más antigua de ese departamento. El departamento Robles 
está ubicado en el centro oeste la provincia. Limita al norte con los 
departamentos Figueroa y Banda; al sur, con el departamento San 
Martín; al este, con los departamentos Figueroa y Sarmiento, y al oeste, 
con los departamentos Capital y Banda. Posee una superficie de 1.424 
kilómetros cuadrados (un 1 % del total de la superficie provincial). 
Según el censo del 2001, en el vivían 40.060 habitantes (4,98 % del 
total provincial). Con respecto al censo anterior, de 1991, se observó 
un leve descenso (era 4,85 %) en el peso poblacional relativo. 

Su clima es moderado subcálido, con temperaturas altas en verano, 
inviernos suaves y lluvias regulares. Gran parte de la zona ofrece una 
topografía con nivelación adecuada para la siembra y la ganadería. 
Recibe riego indirecto del dique Frontal de Río Hondo, a través del 
dique nivelador de Los Quiroga. 

En este departamento, la actividad económica está centrada en la 
cría de bovinos, caprinos, porcinos, yeguarizos y lanares. Además se 
practica el cultivo de trigo, sorgo granifero, cebolla, sandía, batata, 
alfalfa, frutales y maíz. 

Fernández tiene 11.681 habitantes, un 29 % del total del departa
mento de Flores (con un 1 O% de crecimiento). La población ocupada 
del departamento es de 6.617 personas, un 16,52 % de la población 
total. Se desglosan de las siguientes formas: ocupados 41 %; desocu
pados 15 %; inactivos 44% . O bien: 25 % sector público; 45 % sector 
privado; 5, 2 patrón; 19 % cuentapropista; 4 % trabajador familiar. 
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Presenta una zona de riego emplazada sobre las aguas del río Dul
ce, donde se realizan cultivos de algodón, frutihorticultura, granos, y 
también actividad ganadera. Entre otros establecimientos, se cuenta 
con tres plantas para hacer pellets, una planta de cubos de alfalfa, tres 
fábricas de tomate (enlatado) de las cuales funciona sólo una; en el 
departamento, hay más de diez emprendimientos escoberos. 

Otras localidades importantes dentro de este departamento son 
Forres, Beltran, Vilmer, Colonia el Simbolar. 

Yacimientos arqueológicos de las culturas Mercedes y Averías, de 
los años 400 y 1100 de la era cristiana revelan el asentamiento de 
poblaciones aborígenes de siglos atrás. El área más estudiada es la 
zona de Vilmer, Beltrán y Robles. A unos 17 kilómetros hacia el suroes
te de la ciudad, se encuentra el pasaje Cheej, lugar que fue habitado 
por las poblaciones aborígenes de la región santiagueña central, y 
por ello se convirtió en un punto de importante valor arqueológico 
y antropológico. 

Si bien el actual Fernández fue fundado en el siglo XIX, uno de los 
asentamientos poblacionales no indígenas más antiguo de la zona 
es Villa Robles, antigua "Posta de los Robles'; en el Camino Real. Data 
de la época de la Colonia. Allí existía la Comandancia de Mili, un 
cuerpo militar. En el siglo XVII, el rey de España otorgó a don Bernabé 
Pereyra, sargento mayor del Ejército Español, una merced de tierras 
en la provincia de Santiago del Estero, donde prestaba servicios. Así 
se estableció lo que se llamó "Estancia del Rosario'; lugar que hoy se 
conoce como "El Rosario" (donde se encuentra una escuela que es la 
más antigua de la provincia). 

El pueblo de Fernández, hoy ciudad pujante, nació como muchos 
otros: al paso de la línea férrea y con el impulso de la actividad forestal. 
Fue fundada por el escribano público Jesús María Fernández, el 26 de 
julio de 1890, el mismo día en que llegaba oficialmente la locomotora 
del Ferrocarril de Sunchales, después Mitre. Don Jesús Fernández trazó 
el pueblo sobre las tierras que había adquirido a la familia Castillo, 
antiguos propietarios. Dos años antes de la fundación del pueblo, la 
firma Francisco Monti y Cía. había instalado un importante centro 
industrial para la fabricación de medio millón de durmientes, desti
nados a la construcción del tramo ferroviario desd·~ el kilómetros 968 
a la ciudad de Tucumán. 

El 16 de septiembre de 1889, se terminó de construir la estación 
Fernández del Ferrocarril Central Argentino. Entonces empezaron a 
llegar los primeros inmigrantes, que contribuyeron a la grandeza de 
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la provincia y de la nación. El rápido progreso de la ciudad hizo que 
las autoridades provinciales tuvieran que nombrar a don Alejo Castillo 
primer comisario (por decreto del 25 de septiembre de 1890). Al año 
siguiente se radicó don Juan Manuel Frías, encargado del Registro 
Civil. Así, la pequeña población fue transformándose en la "capital 
del agro santiagueño''. .. 

Relato de Carolina (1) 

Fernández es una ciudad pequeña, de gran apogeo en una época, y 
venida abajo en las últimas décadas (junto con toda la actividad agrícola); 
de gente sencilla, de calles con sombra, donde la gente todavía se saluda 
por el nombre y, en las fiestas de fin de año, todos sacan sus mesas para 
comer en la vereda. 

Fernández alberga los recuerdos más lindos de mi niñez y mi adoles
cencia, no pensé en irme, sino en volver. 

Leí la convocatoria en un cartel en la Universidad: hablaba de Fernández 
y de "teletrabajo'; y decidí investigar el término en Internet; encontré que se 
refería al trabajo que involucraba Internet y computadoras, y que se podía 
hacer desde la distancia. 

Bajo este concepto y cumpliendo con el requisito de presentar un pro
yecto de "teletrabajo'; pensé la forma de generar teletrabajo en Fernández, 
ciudad a la que conozco de toda la vida. 

Pensé muchas alternativas: páginas de venta, de traducción (eran los 
casos mas numerosos que encontré como ejemplos en las búsquedas que 
realicé en la red), y finalmente salió el tema de una biblioteca virtual. 

La cuestión era aprovechare/ potencial que había en la gran cantidad de 
docentes que el pueblo tiene, otorgar un espacio para chicos en una franja 
etaria que no posee espacios de entretenimiento en la comunidad, y generar 
una propuesta de teletrabajo real para los editores de la revista. 

Investigué cuestiones relacionadas a la pedagogía, para otorgar fun
damentos doctrinarios al proyecto, y para ello me entrevisté con docentes,º 
psicopedagogas y niños dentro de las edades comprendidas. 

Hacia el mes de noviembre de 2006, envié el proyecto convencida de 
que la convocatoria y la beca consistían en la financiación para la crista
lización del proyecto sugerido, llenando los formularios y siguiendo las 
etapas previstas en la convocatoria. 

La herramienta de Internet siempre existió en mi casa, pero el ejercicio 
de su uso, por mi parte, no era frecuente; tanto era así, que Mercedes Martín 
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tuvo que llamarme por teléfono para que completara unos formularios que 
semanas atrás había enviado a mi casilla de correo y que nunca fueron 
leídos (porque no tenía la costumbre de controlarla con regularidad). 

Respondí los nuevos requerimientos de información y quedé aguar
dando la respuesta. 

Difusión y presentación 

Desde mediados del mes de marzo y hasta principios del mes de 
abril, se llevó a cabo la difusión del Proyecto TEDEL entre los vecinos 
y las instituciones locales de Fernández. Se trató de entrevistas per
sonales que giraban en torno al concepto del desarrollo local (visión 
personal del entrevistado o de la institución a la que representaba); las 
acciones llevadas a cabo en pos de ese desarrollo local (tratando de 
incluir información sobre resultados); los obstáculos encontrados para 
abordar estrategias de desarrollo local; la concepción sobre las nuevas 
tecnologías y sus posibilidades uso; un pantallazo general sobre lo que 
es TEDEL, sus objetivos y las acciones que se podían encarar conjunta
mente, sobre la base de todo lo anterior. 

Las entrevistas mantenidas permitieron conocer visiones particulares 
de la realidad social local, temores manifestados frente la tecnología, y 
expectativas que se generaban en torno a la incursión de TEDEL en la 
comunidad. Cada entrevistado aportó su visión de la realidad y contri
buyó a gestar un diagnóstico social importante, a partir del cual TE DEL 
trazaría luego sus líneas de acción. 

Respecto de las conclusiones a las que se llegó durante las entre
vistas, surgió la necesidad de reunir a las personas a quienes se había 
visitado, a fin de que cada una de ellas expusiera su visión particular, la 
problemática detectada en el sector que ocupaban y las expectativas 
generadas. Para esto se organizó una "mesa de café'; con el objetivo 
de abordar estos temas de una manera "no formal" pero productiva; 
surgieron así interesantes propuestas para la puesta en marcha, luego 
de la presentación oficial del proyecto. 

Ésta estuvo prevista en dos partes: en una primera reunión informal, 
se abordaron temas referentes al desarrollo local y acciones concretas; 
a esta parte estuvieron invitados sólo vecinos e instituciones de la 
ciudad de Fernández. En la segunda, se realizó la presentación general 
en sí misma. Ambas reuniones se realizaron en la sede de la Biblioteca 
Popular"Almafuerte''. 
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Primeras actividades 
Y el viento pasa y se va. Y quedan sobre los pastos las 

"yapitas" caídas en su viaje. 
Esas "yapitas'; cuentas de un rosario lírico, soportan 

el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición 
o calidad, se desmenuzan, se quiebran y se pierde. Otras, 
permanecen intactas. Otras, se enriquecen, como si el 

tiempo y el olvido -la alquimia cósmica
/es hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. 
Pero llega un momento en que son halladas estas "ya

pitas" del alma de los pueblos. 
Alguien las encuentra un día. 

Atahualpa Yupanqui 

Pasada la presentación y luego del lanzamiento oficial del proyecto, 
se inició un nuevo contacto con miembros de la comunidad, a fin de 
conocer la repercusión que habían tenido. 

Las primeras inquietudes que surgieron fueron: 
- Se necesitaba realizar una nueva presentación que sólo involucrara 

las TIC referidas a ámbitos específicos de la actividad, dividiéndola en 
sectores (productivo, docente, gobierno y general). Esto se debió a que, 
ante el primer contacto con los casos presentados durante el lanzamien
to oficial de TEDEL, los asistentes no estaban preparados para asimilar 
esta información, ya que desconocían el lenguaje técnico y las herra
mientas nombradas. (A veces se da por supuesto que todo el mundo 
conoce cómo usar computadoras, etc.; otras, aparecen dificultades en 
el uso de un vocabulario común.) 

- Surgió una gran expectativa frente la realización de las jornadas 
de capacitación en cooperativismo, de acuerdo con lo comprobado en 
entrevistas mantenidas con productores de la zona. 

- Se generó gran interés, entre los docentes, sobre las posibilidades 
de recibir capacitación en el uso de las TIC como herramientas educa
tivas en el aula. 

- Se abrió la posibilidad para TEDEL de asistir y participar de la Ron
da de Negocios de la Provincia de Santiago del Estero, hecho surgido 
del contacto que el proyecto mantiene con las oficinas del CIGA local, 
organizadoras del acto anteriormente nombrado. 
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Negativo y positivo 

Se debe reconocer que al principio hubo escaso interés en la temática 
planteada por el Proyecto. Esto se relaciona, lógicamente, con la falta 
de conocimiento sobre el tema específico de las TIC en una comunidad 
que las relaciona exclusivamente con informática y, por eso, se trata 
de conceptos que generan intereses específicos, muy diferentes de los 
buscados en la presentación. 

Estos malentendidos iniciales, comunes en las distintas localidades 
elegidas por TEDEL, fueron encontrando un camino para revertirse a 
través de la presentación en charlas sobre las amplias posibilidades que 
ofrecen las TIC, el desarrollo de cursos de capacitación y, sobre todo, 
un progresivo involucramiento de Carolina en las actividades de la 
comunidad, de modo que todo esto permitiera encontrar los espacios 
pertinentes para la difusión y la apropiación de las TIC. 

La visión es que introducir y difundir el uso de las TIC, lograr una más 
rica apropiación social de ellas y consolidarlas como herramientas en 
las distintas actividades de la comunidad depende en gran parte de la 
posibilidad de que esta tecnología resulte útil a las finalidades de cada 
sector u organización. Esto requiere involucrarse en las actividades y 
la realidad de cada ámbito. Por eso, y siguiendo la metodología prede
terminada para la difusión del proyecto TEDEL, Carolina optó por man
tener entrevistas con las distintas instituciones locales y, partiendo del 
análisis conjunto de la realidad de cada institución (visión particular de 
cada sector y realidad), generar estrategias para proponer las TIC como 
herramientas que consolidaran procesos en lo posible ya iniciados por 
cada una. Las sucesivas entrevistas permitieron definir un concepto 
local de desarrollo en el que se sumaran y se potenciaran todas estas 
visiones particulares. 

Esta actividad se convirtió luego en el pilar para definir estrategias 
de acción de Carolina en la localidad de Fernández, de modo que, en 
cada entrevista mantenida, fue posible encontrar herramientas que 
permitieron precisar las maneras en que TEDEL podía ganarse su espacio 
en la comunidad. 

La difícil articulación 

Sin embargo, hay que hacer notar que este conjunto de herramien
tas, obtenidas de las entrevistas antes referidas, ocasionó luego una 
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cierta parcialización de las actividades y la generación de expectativas 
que sólo cubrían parte de la comunidad, dando lugar a una pérdida de 
la visión del conjunto, elemento fundamental. 

Esto llegó a dificultar el trabajo, ya que el panorama mostraba la 
existencia de numerosas instituciones que promovían el desarrollo de 
la misma comunidad, se encontraban trabajando en forma dispersa y, 
aisladas unas de otras, sin percibir el esfuerzo o los logros de las demás, 
aunque reconocieran mutuamente su incidencia. Estos diferentes 
segmentos se acercaban a Carolina cuando se emprendían acciones 
que específicamente les incumban o beneficiaban sus intereses; era 
muy difícil involucrarlos en acciones más inclusivas y de articulación. 
Revertir esto último fue una de las mayores preocupaciones para la 
coordinadora local. 

Algunos ejemplos: 
Dirección de Cultura Municipal (a través de su directora): promover 

la participación ciudadana ampliando los canales de difusión de las 
actividades culturales; por ejemplo, a través de boletines en red, la 
creación de un espacio institucional virtual. 

CIGA (a través de su coordinadora, la ingeniera Eve Luz lñíguez): la 
intención de que los productores se acercaran y aportaran información 
para ampliar la base de datos sobre la oferta comercializable de la re
gión, y participaran de actividades que se difundieran mediante e-mail 
y boletines en red, etc. 

Productores locales: la oportunidad de participar de acciones de 
capacitación y difusión, así como de aquellas que representaran posi
bilidades de apertura de nuevos mercados. 

Docentes e instituciones educativas: fue posible reconocer la necesi
dad de capacitación y formación en áreas relacionadas con la introduc
ción y aplicación de TIC como herramientas pedagógicas. Se propuso la 
concreción de un taller con estos conceptos. Sin embargo, otras acciones 
relacionadas con la capacitación individual no han resultado atractivas 
para el sector y no se registró su participación (por ejemplo, llamados a 
inscripción de cursos virtuales de especialización docente de la Univer
sidad de Belgrano, propuesta que fue presentada por Carolina en los 
establecimientos educativos, como difusión de la oferta académica de 
instituciones con aplicación de plataformas virtuales). 

Municipio: desde una visión centrada en la obra pública como ele
mento generador de mano de obra e ingresos, surgió la posibilidad de 
difundir el uso de TIC como herramientas de comunicación. Por ejemplo: 
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permitir a los empleados el acceso a Internet con el fin de establecer 
contacto directo con otras reparticiones provinciales que poseyeran 
este modo de comunicación (e-mail institucional). No se otorgó acceso 
a ningún empleado (fuera de los dos únicos habilitados a la conexión 
a Internet), ni a ninguna repartición dependiente de la Municipalidad, 
para drsponer de la conectividad que poseía la entidad, ni tampoco se 
habilitaron otros canales de comunicación diferentes del único telé
fono con salida al exterior, que se encuentra dé'ntro del despacho del 
ejecutivo municipal... 

En este último ámbito, como medio de difusión de actividades, se 
presentó un proyecto entre la coordinación, la Dirección de Cultura y el 
sector informático de la Municipalidad, para solicitar la gestión de una 
página web institucional; se solicitó la habilitación del trámite de ges
tión para obtener la extensión "gov''. Este pedido, aún considerándose 
importante a la luz de las necesidades de publicación de la información, 
no prosperó. 

Don Jesús María Fernández 

Don Jesús María Fernández nació en la ciudad de Santiago del 
Estero el 4 de julio de 1847. Tenía ya 20 años cuando se produjeron 
en la provincia los primeros movimientos políticos de oposición a los 
gobiernos de Antonino y Manuel Taboada. 

En 1876 tuvo que abandonar su provincia natal para buscar en la 
de La Rioja un lugar propicio al ejercicio de sus profesiones: contador 
público y abogado sin título. Llegó a ser ministro general del Gobierno 
de La Rioja en 1880. 

A fines de 1883, regresó a Santiago. Cuando parecía que iba a 
dedicarse definitivamente a las actividades rurales, fue llamado con 
urgencia por su viejo amigo Absalón Rojas, ya gobernador, para 
ocupar el cargo de contador de la provincia. Entonces, puede decir
se, comenzó de verdad su carrera política. De ese cargo pasó a ser 
ministro de Hacienda, y luego llegó al Congreso Nacional, por dos 
períodos consecutivos. 

En 1888, el Poder Ejecutivo lo designó como comisionado especial 
para fijar los límites definitivos de la provincia de Catamarca. La misma 
misión desempeñó en la provincia de Santa Fe. 

Su propia provincia le debe a su eficaz gestión ante los poderes 
públicos, entre otras obras, la construcción de los canales de La Cuar-
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teada. Y también es destacar una ley que, como ministro de Gobierno, 
promulgó en beneficio de la agricultura, que en aquellos años era 

o 
sólo incipiente. 

Terminado su mandato en el Congreso de la Nación, se refugió 
nuevamente en sus tareas rurales; en su establecimiento de Majla, 
ensayó e implementó las más modernas técnicas agrarias, que luego 
difundiría por toda la región. 

Don Jesús Fernández murió el 2 de septiembre de 1923, en su 
domicilio de la ciudad de Santiago del Estero. 

Relato de Carolina (11) 

Por fin llegó la confirmación escrita y telefónica sobre la elección de 
mi persona para asistir a Buenos Aires y participar de las etapas finales 
de la selección; la satisfacción personal era grande, por el hecho de haber 

llegado a esa instancia. 
En el viaje de ida, el coche tuvo un desperfecto que lo obligó a parar al 

costado de la ruta: perdimos cinco horas de viaje; el enojo que la situación 
me causó fue tal, que generé un gran disturbio en el micro, razón por la que, 

creo, mis compañeros preseleccionados nunca me dijeron que también 
viajaban. (Luego me confesaron que ellos ya me tenían ubicada pero, en 
vistas a mi carácter, no se animaron a presentarse ... ) 

El encuentro de todos en aquella oportunidad motivó las preguntas 

obligadas de todos y a todos: nombre, dedicación y, sobre todo, "¿cuál fue 
tu proyecto?''. 

Me sorprendió la diversidad de perfiles, y algo en que cada uno coincidía 

en las sucesivas charlas fue que todos encontramos en este proyecto la veta 
esencial de nuestra propia profesión, es decir, cada uno podía argumentar: 
TEDEL es un proyecto hecho para contadores, licenciados en Antropología, 

en Comunicación, etc.'; cada uno según su especialidad. 
Todavía creíamos que íbamos para obtener la financiación de nuestros 

proyectos. 
Todo el proceso de selección se llevó adelante en tres días y en medio de 

charlas informativas conceptuales sobre qué es el teletrabajo, qué es TE DEL, 
etc., pero a un nivel general, lo cual, sumado a la tensión de la experiencia 
de saberse observado y evaluado, impedía un mejor aprovechamiento. 

Nos hicimos "amigos" en medio de esa tensión, compartiendo los pa
sillos de un antes y un después de cada entrevista. 
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El regreso a mi lugar de origen fue, por mi parte, muy esperado; me 
llevaba a cuestas la experiencia, pero en el fondo tenía seguridad sobre 
lo demostrado durante el proceso de selección. Estaba tranquila sobre la 
decisión, a tal punto, que al regreso me compré a crédito unas cosas que 
necesitaba, pues estaba segura de que me llamarían ... 

América somos todos 

Durante el 2007, el equipo de TEDEL recibió información sobre una 
convocatoria efectuada por los responsables del Proyecto América 
Somos Todos. Esta iniciativa prevé un recorrido de dos años para visitar 
instituciones y escuelas a lo largo de todo el continente americano, 
desde la Antártida hasta Alaska, y realizar actividades de tipo cultural, 
educativo y ecológico. El propósito es diseñar un mapa educativo 
continental y relevar testimonios locales que fomenten el intercambio 
de diferentes regiones. El punto más fuerte es la integración absoluta 
de sus actividades con las TIC. El recorrido está monitoreado en forma 
permanente desde su sitio web (www.americasomostodos.com). 
Interviene un equipo multidisciplinario, formado por especialistas en 
ciencias naturales y sociales, artistas, estudiantes, etc. 

El proyecto seleccionó la comunidad de Fernández para una de las 
pruebas piloto. El equipo TEDEL entendió que la oportunidad constituía 
un muy interesante punto de encuentro para activar sinergias que con
tribuyeran a consolidar los objetivos en común de ambos proyectos. La 
sede en Fernández, fue la Escuela Mayor Juan Carlos Leonetti, del interior 
de la localidad, alejada de la ciudad, y a la cual muchos niños acceden 
gracias a que las docentes se organizaron para pagar un micro. 

Entre las actividades previstas, está la oferta de instancias de ca
pacitación relativas a las TIC en las comunidades visitadas. En nuestra 
localidad, se realizaron dos capacitaciones, que consistieron en los 
talleres TIC en la Educación (para docentes) y Oportunidades con TIC 
(para comerciantes, emprendedores y pequeños productores). Los ta
lleres fueron transmitidos en vivo a través de la FM local Hermandad de 
los Pueblos. La difusión de estas actividades se realizó con el apoyo del 
Ministerio de Educación y de la Secretaría de Turismo de la provincia, el 
Municipio, el Rotary Club y la comunidad católica de Fernández. 

El resultado fue una alta participación de docentes, estudiantes, 
productores y comerciantes a ambos talleres: un total de 50 personas 
que demostraron mucho interés en las temáticas. En las reuniones de 
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capacitación, los concurrentes realizaron consultas, entre otras, acerca 
de cómo acceder a un blog en el espacio de TEDEL, y con posterioridad 
a las cuales se concretaron tres. 

Luego de la visita de los responsables del Proyecto América Somos 
Todos, prosiguió la relación con Carolina. Entre los materiales remitidos 
por América Somos Todos, se contó con un paquete de software libre, 
con programas interactivos para la formulación de actividades para 
distintas disciplinas escolares y planificación docente, y una guía de 
trabajos prácticos para realizar la convalidación del taller en su moda
lidad práctica. 

Cooperativismo 

"Como les comenté, esta propuesta surgió de la necesidad de la 
comunidad y para dar respuesta a la falta de capacitación. 

Se trata de la posibilidad de llevar adelante unas "jornadas de ca
pacitación en asociativismo y organización cooperativa''. Estarían en 
principio destinadas a productores y pequeños emprendedores que, 
ante la imposibilidad de crecer en sus emprendimientos, necesitan 
agruparse bajo alguna forma, para tener mejor poder de negociación, 
compra, y hasta evitar los intermediarios (algo así como el albor de lo 
que debió pasar para que surgiera A frican Lion). 

Por ello me puse en campaña para averiguar qué posibilidades 
tendría de salir una capacitación como ésta y, ¡sorpresa!, el interés de 
la comunidad va más allá de los productores: alcanza también a la co
munidad educativa (docentes interesa,dos en formar una cooperativa 
para hacer cursos y conseguir material) y a los que actualmente tienen 
una cooperativa pero se encuentran muy desorganizados y algunos 
asociados perdieron el 'espíritu cooperativo'. En síntesis, la propuesta 
tendría muchos adeptos. 

Les cuento que encaré este tema apoyándome en que mi mamá es 
licenciada en Cooperativismo, con muchos años de trayectoria en el 
tema, y es muy reconocida en el medio por ello. Entonces cae de maduro: 
la capacitación que ella misma ofrecería es sin costo alguno y además 
cuenta con un equipo que estaría dispuesto a colaborar para abordar 
otros temas relacionados (ejemplos: aspectos impositivos). 

En síntesis, se trata de una posibilidad de dar respuesta a una ne
cesidad concreta de la comunidad y cuyos objetivos yo los encararía 
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mucho mas allá de la capacitación en sí misma (eso les cuento después)" 
(de un e-mail de Carolina). 

Jornadas de Capacitación y Organización 
Cooperativa 

El sábado 17 de octubre de 2006, se llevó a cabo el segundo de los 
tres encuentros previstos para las Primeras Jornadas de Capacitación y 
Organización Cooperativa. Asistieron no sólo los inscriptos en la jornada 
anterior (del día 10), sino también 16 personas más, completando 68 
presentes en esta iniciativa. 

Durante la jornada, los temas previstos y tratados fueron: trámites 
para la obtención de la matrícula; libros sociales y contables; aspectos 
contables e impositivos. 

A estos temas se agregaron: acto constitutivo; estatutos, requisitos 
de elaboración; requisitos de presentación para inscripciones; inscrip
ciones en AFIP y Dirección General de Rentas. 

La modalidad fue la del dictado de una charla con participación del 
público; por razones de tiempo, no fue posible desarrollar trabajos de 
taller. 

Durante la semana, se concretaron encuentros con personas que 
asistían a la capacitación, que solicitaron entrevistas con la coordinadora 
TEDEL afín de interiorizarse más sobre la forma de constitución de una 
entidad cooperativa. 

Patricia Bueno, Tony Caldera y Daniela Pacheco (docentes) consul
taron sobre cómo afianzar los trámites de constitución de una entidad 
cooperativa, ya que crecía su interés para formar una cooperativa de 
docentes que brindara servicios educativos, incluyendo, con el tiempo, la 
formalización de un colegio primario privado. En la entrevista se abordó 
el tema de los trámites de constitución y los requisitos de formalización 
(los que serían profundizados en el segundo encuentro de las jornadas); 
además se planteó la posibilidad de que, como entidad (una vez cons
tituida), pudieran gestionar la obtención de las licencias para explotar 
carreras de grado y capacitación on fine, radicándose en esta ciudad y 
cubriendo con ello una demanda educativa muy importante, ya que 
en el medio no existen otras posibilidades de educación fuera de los 
profesorados. La propuesta les resultó interesante: se comprometieron 
a continuar su labor para formalizar la cooperativa cuanto antes e iniciar 
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postrámites correspondientes para la concreción de las posibilidades 
mencionadas. 

Héctor Maldonado (presidente de la cooperativa de construcción de 
viviendas), al conocer la existencia de las jornadas de capacitación, se 
acercó para conversar sobre la problemática de la entidad que preside, 
que estaba atravesando un mal momento, por encontrarse diezmada 
financieramente y con faltas en las rendiciones de cuentas por parte de 
su tesorero. Sobre esto se conversó, tratando de aportarle información 
sobre el proceder previsto por la ley 20.337 en estos casos, y los usos 
y las costumbres aceptados en materia procedimental. La entrevista 
culminó con propuestas de acciones para la entidad, a fin de normali
zarse y estableciendo un vínculo para que existieran nuevos contactos 
en el futuro. 

Constitución del GOL 

Tal como se propone en el Proyecto, una de las metas para la finali
zación del primer año fue precisamente la formalización del núcleo de 
lo que se ha dado en llamar Grupo Dinamizador Local (GOL). 

Luego de largas discusiones terminológicas y de estructura, se ha 
llegado a definir la idea de que el GOL es para Tedel "un grupo de per
sonas que, trabajando independientes entre sí o agrupadas, realizan 
actividades en pos del beneficio común de la ciudad, teniendo en 
vista las actividades que todo el grupo lleva adelante y entendiéndolas 
como parte de un todo, en un plan estratégico de desarrollo para la 
localidad''. 

De esta manera, se ha trabajado en la ciudad de Fernández con la 
participación activa de cuatro personas y el apoyo de otras tantas que, 
según la actividad planeada, estarían mas o menos cerca. Estas cuatro 
personas que integraron el GOL son: Lorena Toledo, Eve Luz lñiguez, 
Maximiliano Goiburú y Beatriz Martínez de García. 

Las dos primeras han desarrollado su actividad en todo lo referido al 
sector productivo o al sector escobero; por otro lado, el segundo grupo 
actuó en aquellas actividades relacionadas con el sector cultural, de 
difusión, capacitación, etc. 

103 



ANGÉLICA AsoALLAH, MERCEDES MARTiN, FLAv10 RuFFOLO 

Jóvenes Investigadores 2006 

En el marco de las actividades de promoción del Proyecto TEDEL 
y las relacionadas con la investigación sobre temas referidos a TIC y 
vinculados con el desarrollo local (objeto de investigación de aquél), se 
concretó la participación en las Jornadas de Jóvenes Investigadores 2006 
(EJI 2006), organizadas por la CONEAU y las Universidades Nacionales 
de la zona NOA, en la ciudad de Santiago del Estero, entre los días 11 
y 14 de octubre. 

Analizados los rubros de presentación posible, se optó por hacerlo 
en dos de las mesas propuestas. Los temas elegidos fueron referidos a 
"Proyectos innovadores para la comunidad" y "Economía social''. 

La modalidad del encuentro requería la presentación, con una an
telación de 30 días respecto de la fecha del evento, de los proyectos 
de ponencias; luego de una selección, fue comunicada su aceptación 
y se asignó el espacio para realizar la presentación. (Cada ponencia fue 
presentada por escrito y aprobada por un tribunal revisor.) 

Presentación en Ronda de Negocios 

En el marco de las actividades de interacción con el INTA y el CIGA 
(organizadores del evento), Carolina y la dirección del proyecto TE DEL 
fueron invitados a participar de la 3.0 Ronda de Negocios "Santiago 
productivo'; evento de convocatoria nacional dedicado a brindar un 
espacio para la presentación en un stand, dentro de un mismo predio, 
de grandes y pequeñas empresas que presentan allí sus productos o 
servicios y pueden además participar de encuentros con importadores 
extranjeros y compradores interesados en la oferta local. 

Se trata de un acontecimiento de grandes dimensiones, destinado 
a servir de nexo y proporcionar un valiosísimo acercamiento de los 
pequeños productores y Pymes a compradores de distintas regiones, 
que acuden atraídos por la oferta de productos que los organizadores 
realizan con meses de antelación. Dentro del mismo espacio, se brindan 
charlas y capacitaciones de diversa índole y de interés para el sector 
productivo. 

En esta oportunidad, TEDEL fue invitado a participar desde dos 
ámbitos: 

- Presentación de tecnologías como alternativas en los agronego
cios: esto se cristalizó con un espacio cedido dentro de las conferencias 
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previstas durante el desarrollo de la muestra, y la participación en la 
difusión del taller de "Definición estratégica de negocios''. La presenta
ción "Tecnologías como alternativas en los agro negocios" no tuvo gran 
acompañamiento por parte del público, pero sí generó en cierto interés 
por la temática planteada y las perspectivas del sector agroindustrial en 
el uso de las TIC. Se establecieron contactos con diferentes productores 
y grupos, que se mostraron interesados en conocer con mayor profun
didad las potencialidades que presentan las TIC, y recibir capacitación 
sobre organización y gestión de sus integraciones. 

- Acompañamiento del grupo COOPESE Ltda. en su presentación 
en la Ronda de Negocios (ámbito de encuentro comercial) y el la feria 
"Santiago productivo" (con exposición de stand). 

Los pasos del abuelo 

Extraña paradoja generó TEDEL en Carolina O'Mill. Su abuelo fue 
uno de los principales promotores de Fernández, de "aquellos que hacen 
mucho por el adelanto del pueblo". Se dedicó, en su época, a la difusión 
y la venta de maquinarias y equipamiento agrícola. 

Su nieta, en la actualidad, cree estar caminando por los mismos luga
res que él transitó, aunque proponiendo una tecnología muy distinta ... 
Y siente en su interior "la huella de sus pasos acompañándola bajo las 
mismas sombras y charlando con las mismas familias''. 

TEDEL y la producción escobera 

Un e-mail enviado por el INTA hizo saber al mundo que Santiago 
tenía escobas para vender ... 

Así comenzó la historia. Los productores se entusiasmaron con las 
posibilidades de venta, y el negocio finalmente falló, dejando un cúmulo 
de expectativas fallidas entre el castigado sector de los productores 
rurales. Incluso algunos llegaron hasta quedar endeudados, pues la 
consigna era simplemente: "Hagamos escobas, ¡cuantas más, mejor!" 

Y, en esta frenética búsqueda del material para enviar al extranjero, 
todos fabricaron escobas, se compraron materiales para estoquear y 
ganar dinero con el ahorro, pues el "cliente estaba asegurado .. :'. 

Desde el INTA se rescata la experiencia del intento de organización 
de los productores, en grandes reuniones, con mucha gente, todos 
hablando, opinando. Los órdenes del día aconsejaban temas como: ¿en 
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qué forma se organizarían?; ¿qué modelos de escobas se fabricaban 
en la región (como forma de dilucidar un nombre para el modelo de 
escoba que ya se había propuesto al comprador mediante el envío de 
la muestra); ¿todos fabricaran un mismo tipo de escoba?; ¿cuáles eran 
los costos de la fabricación? 

Y el acuerdo nunca llegó. 
Los productores no lograron consensuar: el método más aconsejable 

de armado (cada uno lo hacía diferente y su receta siempre era la mejor) 
ni el modelo que convenía (aunque existen 3 o 4 formas de escoba, cada 
productor armaba la escoba que más le gustaba o que mejor le salía, y 
no había intenciones de aprender a hacer otra). 

De organización, ni hablar: todos querían ser presidentes, delegados, 
o no confiaban unos en otros. Es que en esto también había un proble
ma: estaban todos los productores, sin importar la escala (y siempre el 
más chico teme, con cierta razón, ser absorbido por el más grande). Las 
reuniones eran un poco desordenadas ... A todo esto se sumó la caída 
del negocio. 

En suma: la experiencia, resultó frustrante: por no haberse podido 
poner de acuerdo y por la falla de las expectativas comerciales. 

El estado en que TEDEL encontró a los productores era de desespe
ranza. Habían pasado cinco años desde aquella experiencia; ahora había 
compradores en el mundo para su producto, pero ellos no los podían 
atender por falta de organización. 

Est<' le manifestaron Lorena Toledo y Estela Coronel a Carolina, en 
oportunidad de la visita a sus talleres (abril del 2006). Pedían capaci
tación, ayuda en la organización, y reconocían sus propias fallas como 
sector: "Somos todos muy desunidos:' La idea de formar una coope
rativa les daba vueltas como oportunidad, ºpues es sabido, que "una 
cooperativa trae beneficios a la gente y es una forma de que te den 
algo''. .. (lamentable reflexión de la mayoría de la gente en esta región). 
De allí que la propuesta de la capacitación en cooperativismo surgiera 
desde el pedido de la gente local, a la que sumarían luego productores 
de otros pueblos, asociados a las cooperativas existentes en la región, 
y hasta funcionarios de las municipalidades. 

La capacitación fue pensada como herramienta para iniciar a los 
productores en la temática; por eso los temas abordados, aunque bien 
nutridos, eran generales. La idea era que salieran sabiendo qué es una 
cooperativa, cuáles son los derechos y las obligaciones de sus miembros, 
y una revisión general de la temática impositiva y contable. 
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El trabajo con el grupo de escoberos comenzó más de cerca. La 
finalidad era capacitarlos in situ, acompañar el proceso y asistirlos en 
la formación de su cooperativa. Las reuniones se realizaron siempre en 
el patio de una casa, a la sombra de un paraíso y mate de por medio. 
Una semana asistían 3 productores, a la siguiente eran 14, en la tercera 
semana eran 6, y así el grupo se fue definiendo; cada reunión era en 
parte clase y en parte conversación sobre las experiencias anteriores 
de organización en este y otros rubros. 

El proceso fue largo y complejo. Se invitó a todos los productores y se 
registraron altas y bajas entre los presentes a los largo de cada reunión, 
hasta que quedó definido quiénes serían los que estarían en la coope
rativa. COOPESE Ltda. se formaría luego con un grupo heterogéneo en 
cuanto a las edades: sus miembros poseen entre 25 y 81 años. 

Un tema transversal cruzó siempre las reuniones: el miedo a quiénes 
estarían a cargo de la cooperativa, porque había habido otras malas 
experiencias, como en la cooperativa "El Surco" (envasadora de tomate). 
"Todos teníamos el acuerdo de producir el tomate y luego venderlo a 
la Cooperativa. Íbamos a las 4 de la mañana a hacer la cola para dejar 
el tomate y que nos pagaran, cada uno iba llevando sus hijos para que 
le ayudaran a cargar los cajones de tomate, y cuando abrían las puertas 
del depósito nos decían: 'Ayer anduvo López y dejó 20 toneladas, hoy 
no recibimos, tenemos la planta a full, vuelvan la semana que viene:Y la 
semana siguiente el tomate estaba pasado, por lo tanto no nos pagaban 
por tomate de primera sino de segunda, y salíamos perdiendo:' 

Esta experiencia estaba marcada a fuego en la memoria de los más 
viejos: la unión de los grandes con los chicos iba en detrimento de es
tos últimos. Esto explica la reticencia de muchos a formar parte de una 
cooperativa, y las altas y bajas en las asistencias a las reuniones. 

Otro tema siempre presente en las reuniones, y una cuestión difícil 
de erradicar en la idiosincrasia de este pueblo, es la cuestión que se citó 
más arriba: "Si te ven en una cooperativa, te dan plata:' Lo que implica 
"organizarse para que te den .. :'; ése fue un tema que Carolina siempre 
intentó trabajar: "Nos unimos para comprar juntos, vender juntos y 
tramitar en forma conjunta, haciendo más liviana la tarea de todos. Ésta 
es ya la principal ganancia y lo que esperamos recibir, cualquier otra 
cosa que se pueda conseguir en nombre de todos y para todos, será un 
extra, importante sí, decisivo no:' 

Realizadas las jornadas de capacitación, se prosiguió con el segui
miento de los grupos y, en el marco de esto, se inició la relación con los 
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productores escoberos, ahora constituidos como grupo, que fueron 
progresivamente tomando la forma de grupo pre-cooperativo hasta 
su constitución formal en cooperativa hacia fines de agosto. 

Durante este proceso (que implica al día de hoy más de 56 re
uniones, con una presencia semanal en sus reuniones de Consejo de 
Administración), se llevó a cabo una capacitación y una organización 
de la entidad cooperativa, de forma exclusiva para el grupo, donde se 
contempló progresivamente cada uno de los aspectos organizativos 
que dan forma hoy a COOPESE Ltda. En el marco de estas actividades 
de seguimiento y capacitación, se fueron definiendo las necesidades de 
organización de la entidad y buscando dar respuesta a las experiencias 
anteriores (de donde surgían el descreimiento y el recelo hacia este tipo 
de organización). 

Hoy la cooperativa está integrada como de producción y comercia
lización de escobas; integra 8 escoberías diferentes, pertenecientes a 
12 asociados. El esquema organizativo faculta a la entidad adquirir la 
materia prima para distribuirla entre sus asociados, quienes realizan 
la confección de las escobas en sus respectivos talleres y llevan poste
riormente la producción al depósito común de la cooperativa, desde 
donde, una vez superados los controles de calidad (efectuados por los 
propios asociados que no integran el Consejo de Administración), es 
destinada a la venta a los clientes. 

Dentro de todo este esquema de organización, la introducción de las 
TIC se fue realizando paulatinamente y a medida que así lo aconsejaban 
las necesidades del grupo. Por lo tanto, la primera acción realizada fue 
la obtención de un e-mail institucional (aun cuando distaba bastante la 
concreción de la cooperativa); éste fue el primer elemento en propor
cionarle identidad al grupo y unidad a los ojos de los proveedores, con 
quienes se comenzó a realizar el intercambio de información y precios. 
Esta identidad "virtual" de un grupo que jurídicamente aún estaba en 
trámite supo otorgar un sentido de "formalidad" a las presentaciones 
que con motivo de la búsqueda de mercados se realizaba (presentación 
en eventos de negocios y charlas). Se reforzaba con este"siniple" medio, 
un e-mail conjunto, primer elemento representativo del grupo y de la 
actividad, la idea de grupo organizado, y se generaban expectativas 
muy positivas de organización, respondiendo a la idea de que "en el 
espacio virtual ya somos un conjunto, no estamos solos, ahora somos 
un grupo''. 
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Luego, la necesidad suscitada a partir de la trascendencia que 
tomó esta dirección de e-mail, como medio de contacto del mercado 
comercial nacional e internacional, con la comunidad de productores 
escoberos, aconsejaba la realización de un catálogo de escobas con que 
presentar el producto a los potenciales compradores (una vez realizada 
la presentación en la ronda de negocios). Se hizo efectivo mediante la 
colaboración de los propios asociados, quienes debieron establecer la 
parametrización de las escobas por modelos y luego definir la calidad 
para concretar las muestras. Después los asociados gestionaron el 
préstamo de una cámara de fotos digital, y ellos mismos sacaron las 
fotos y definieron el contenido del catálogo, con una breve descripción 
de cada modelo. Actualmente este catálogo así logrado constituye, 
juntamente con la dirección de correo electrónico, el medio por el cual 
se comercializan las escobas y la forma de intercambio de información 
con importadores de Israel, Portugal, España, Brasil, Uruguay y Bolivia, 
además de cadenas de supermercados nacionales. 

Hoy la comunidad de productores escoberos gestiona por sí misma 
su correo electrónico, emitiendo propuestas de negocios a potenciales 
compradores, y reconoce la importancia y el respaldo que implica para 
una organización contar con medios de comunicación activos y de fácil 
acceso. 

"Rescato de la experiencia -comenta Carolina- no sólo la con
formación de la organización, sino que aprendieron a ser un poco más 
libres. Hoy tienen una organización que es tenida en cuenta como 
referente para otros grupos (aun los invitan desde el Programa Social 
Agropecuario o desde la Subsecretaría de la Producciótl a dar charlas 
sobre su experiencia a otros grupos en formación), son llamados a las 
mesas de negocios como una entidad, son invitados a formar parte de 
redes nacionales por parte de fundaciones extranjeras (caso Standar
Bank, que les ofrece financiarles managementespecializado en comercio 
exterior) y, si bien continúan siendo asistidos por técnicos, su posición 
y respeto dentro de la comunidad y de sus familias han mejorado. Son 
libres para negociar por ellos mismos, fijar precios, decir sí o no a una 
oportunidad. Lo hacen organizadamente y en el marco de una entidad 
que los identifica y nuclea ... Hoy son libres:' 
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Charla encuentro de productores escoberos 

Como actividad de difusión e interinstitucional, el 12 de diciembre 
se llevó a cabo el 1.0 Encuentro de Productores Escoberos del Programa 
Social Agropecuario (PSA) de la provincia. Fue una actividad que de
mandó organización desde el mes de octubre y para la cual se trabajó · 
en forma conjunta con el PSA y el INTA. 

TEDEL participó a través del dictado de una charla, en uno de los 
espacios previstos durante la jornada: La temática abordada por Ca
rolina fue "El modelo COOPESE Ltda. como forma de organización y 
comercialización''. 

Durante la exposición, se otorgó especial atención a las posibilidades 
que el sector escobero posee a nivel nacional e internacional en los 
mercados, y que haber logrado esto se debe a la influencia que las TIC 
tuvieron en el proceso. Se presentó la cooperativa como un modelo 
de organización, necesaria a la hora de planificar una comercialización 
hacia fuera de la provincia. 

Esta jornada tuvo como interlocutoras, fuera de los equipos PSA, a 
Eve Luz lñíguez (como ingeniera del INTA, responsable del CIGA y pio
nera en la gestión de comercialización de las escobas), a Lorena Toledo 
(como presidente de Coopese Ltda.y para presentar la experiencia como 
productora y la necesidad de organización) y Carolina O'Mill, en tanto 
coordinadora local de Tedel. 

Durante el análisis que los propios productores realizaron sobre su 
actividad, y más específicamente sobre su realidad y sus necesidades, 
salió a la luz el requerimiento de establecer un mayor contacto entre 
los diferentes grupos y afianzarlos mediante el intercambio de infor
ma.ción (se debe recordar que estos grupos pertenecen a diferentes 
zonas de la provincia y están muy alejados geográficamente entre sí). 
En este marco, surgió de la coordinación TEDEL la posibilidad de esta
blecer un contacto más fluido entre ellos mediante el uso de correos 
electrónicos; se mostró la experiencia de COOPESE como ejemplo de 
implementación de las TIC y su uso a los fines de acercar y gestionar 
información y comunicación. 
. Esta iniciativa fue de interés en los grupos, aunque se reveló que sus 

respectivos coordinadores (empleados del PSA) ya tenían entre ellos un 
contacto mediante el uso de las TIC, pero que este acceso no era tenido 
en cuenta para ser implementado por los grupos en forma independien
te. Es decir, sin desestimarse del todo,_no se otorgó real importancia a la 
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posibilidad de hacer uso de las TIC por parte de los propios productores 
y esta facultad recayó en los coordinadores de grupo. 

La falta de contacto permanente de los grupos entre sí y de la 
coordinación TEDEL hacia ellos dificultó la implementación de esta 
herramienta en forma directa. Serán, entonces, los coordinadores los 
encargados de gestionarla. 

Artesanas productoras gestionan sus weblogs 
Otra faceta del trabajo de la coordinación dirigida a la contención 

de los pequeños productores artesanales corrió en paralelo con la co
rriente suscitada por los otros coordinadores TEDEL en sus respetivas 
localidades, en relación con la difusión y la aplicación de los weblogs 
entre instituciones, emprendimientos y otros actores sociales vincula
dos, muchos de ellos a través del acceso del dominio de TEDEL. 

Fernández tuvo, entonces, su propio espacio de blog, y en este caso el 
foco estuvo en ponerlo al servicio de los pequeños y microproductores 
locales de productos artesanales. Se contó, para el desarrollo de esta 
línea de acción, con la colaboración del asistente tecnológico de TEDEL, 
Luciano Galea no, quien reside en la ciudad de Santiago del Estero, a unos 
50 kilómetros de Fernández. Por otro lado, se recibió la valiosa ayuda 
de un actor local que adhirió a TE DEL desde el comienzo, Maximiliano 
Goiburú (ya mencionado), joven técnico en informática, que trabajó en 
el CIGA y actualmente está emprendiendo su propia microempresa en 
servicios informáticos en la localidad. 

Puede imaginarse, dada la relevancia que tiene en esta historia, que 
COOPESE fuera quien diera el puntapié inicial en obtener el primer 
weblog productivo del lugar: www.coopese.tedel.org. También los 
emprendimientos de dulces habilitaron sus blogs. 

Se puede mencionar como ejemplo la experiencia de"La Tradicional 
dulces·: elaboración de mermeladas, jaleas y frutas en conserva. Está a 
cargo de una madre de familia que supo obtener un subsidio público 
que le facilitó el capital necesario para instalar, "en el fondo de su casa'; 
el taller de elaboración de dulces, abastecerse de insumos y comprar 
un par de equipos básicos. Estos recursos le han permitido alcanzar una 
considerable escala de producción. De origen mendocino, la señora 
también ha sabido abastecerse desde su provincia natal de frutas que 
no se producen en tierra santiagueña y por lo cual su factoría artesanal 
presenta una variedad de gustos exclusivos. Puede apreciarse en esta 
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mujer una actitud proactiva y sensible a nuevas oportunidades, por lo 
que no tardó mucho en aceptar la proposición de Carolina de confec
cionar el blog de su microemprendimiento: www.dulceslatradicional. 
tedel.org. Como ya había sucedido con los escoberos, la familia de "La 
Tradicional dulces" no posee computadora: sus integrantes de la familia 
deben recurrir alTelecentro o un cíber para tener acceso a Internet. Aquí 
resultó ser uno de los hijos de la"entrepeneur" quien tomó la posta para 
la administración del espacio web y quien recorre la red en búsqueda 
de noticias referidas a productos similares, mercados y proveedores. 

Luego, Carolina encaró la organización de un curso de capacitación 
abierta a los productores y al público en general, al que denominó 
"Internet y gestión de weblogs''. Un curso intensivo de 48 horas distri
buidas en varias clases. La planificación y el dictado de la capacitación 
estuvieron bajo la orientación de los dos técnicos antes mencionados, 
y de una joven universitaria de la carrera de Licenciatura en Sistemas 
Informáticos de la UNSE, Fernanda Leguizamón, quien se ha integrado 
a TEDEL acompañando de manera colaborativa la labor del asistente 
tecnológico. 

En esta iniciativa, los cuatro jóvenes no pudieron contar para el 
curso con el acceso al Telecentro de la Biblioteca Popular Almafuerte. 
Lamentablemente, el telecentro no ha estado a la altura de responder 
a las distintas y sucesivas propuestas y solicitudes de la coordinación 
TEDEL. En este sentido, las actividades con el telecentro han sido es
porádicas; esta discontinuidad perjudicó toda posibilidad de encarar 
una línea de acción sostenida y con impacto. Existieron dificultades de 
gestión en el telecentro: no cuenta con personal remunerado, los que 
lo asisten son voluntarios, docentes que alternan su desempeño en 
las escuelas con algunas horas "atendiendo el telecentro''. Los recursos 
económicos son escasos, los equipos algo anticuados, la conexión a 
Internet es débil. En síntesis, estos factores no pudieron ser revertidos ni 
desde los propios protagonistas del telecentro ni recurriendo a alguna 
ayuda del gobierno municipal, que probablemente podría haber sido 
la instancia con mayor capacidad local para dar solución a algunos de 
los obstáculos mencionados. 

En definitiva, el curso se dictó en un negocio de servicios de Internet, 
un cíber, por lo cual implicó el costeo de algunos gastos por parte de los 
jóvenes involucrados, para concretar la capacitación. Afortunadamente, 
el costo era relativamente modesto y no implicó problema alguno; la 
dificultad fundamental residió en la débil capacidad y lenta velocidad 
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de los equipos del cíber. Sucedió, por ejemplo, que en el transcurso de 
la prim~ra clase la conexión a Internet colapsó totalmente, dejando 
sin acceso a 11 de los 12 cursantes. El esmero de los responsables y del 
titular del cíber logró revertir el grave problema técnico, y se retomaron 
regularmente las clases a los pocos días. 

Llamativo fue que, del total de los asistentes del curso, quienes 
concluyeron en obtener sus blogs fueron mujeres, todas, aunque nunca 
se convocó siguiendo un criterio de género. Al término del curso, cada 
alumna, todas ellas artesanas de diversas especialidades, obtuvo su pro
pio weblog (algunos comerciales y otros con sus nombres personales) 
y en él escribió su testimonio acerca del curso. Estos blogs pueden ser 
accedidos desde la página de TEDEL. 

Un contacto gubernamental ... 

Hacia el mes de agosto, por una publicación realizada por el diario 
El Liberal, surgió la noticia de la próxima apertura de un cal/ center en la 
provincia. Se le pidió a Carolina que recabara más datos al respecto. Por 
esta razón, ella estableció un vínculo con la Dirección de Modernización 
Pública, dependiente del Ministerio de la Producción de la Provincia, 
encargada de las negociaciones para el establecimiento de la empresa 
generadora del proyecto. 

La empresa referida es Data Norte que, en conjunción con Data Ex
press y Kallpa, presentaron un proyecto para la creación de un Centro 
de Telecomunicaciones y Respaldo de Información en la Provincia de 
Santiago del Estero, a concretarse dentro del año 2007 y cuyas inver
siones ya comenzaron a cristalizarse. 

Como parte de las inversiones referidas, se produjo la instalación de 
equipamiento de conectividad (ya que los existentes eran deficientes 
para la carga de información y las velocidades necesarias); y, aprove
chando la conectivid~d ya instalada, se decidió efectuar la conexión, por 
sistema Huirles, a una ciudad situada en el trayecto del tendido de las 
redes de conexión. A este emprendimiento se dio en llamar "Proyecto 
Lava lle". 

La Dirección de Modernización Pública tuvo a su cargo la respon
sabilidad de mostrar las bondades de tener una ciudad conectada y 
las posibilidades que genera a nivel institucional (por la conexión y la 
constante comunicación con la Capital), en el área educativa (por las 
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potencialidades como herramienta en el aula) y en otros sectores de 
la comunidad. 

Ante este requerimiento que el Gobierno planteaba a la institución y 
la incipiente relación generada a partir del contacto de Carolina, se ge
neró la inquietud por parte de la repartición de obtener asesoramiento 
en el desarrollo de actividades de difusión de TIC por parte de la AAT. 
Esta posibilidad motivó una posterior reunión entre los directivos de la 
Dirección de Modernización y el Ministerio de la Producción. 

El Consorcio de Cooperación INTI EXPORT 

Para la región del Norte argentino, un consorcio de cooperación 
es una figura atípica, casi desconocida, en la legislación comercial. La 
sugerencia de constituir este tipo de entidad de cooperación surgió d.e 
Carolina cuando pudo conocer los distintos puntos de vista e intereses 
de las emprendedoras reunidas. La figura del consorcio da la posibili
dad de que cada emprendimiento mantenga su independencia pero 
generando negocios conjuntos. 

Para lograr la constitución formal de la entidad, ella debió encarar 
una investigación y un estudio profuso de leyes y reglamentos, así como 
relevar experiencias nacionales similares. También, tuvo que apoyarse 
en el asesoramiento y la asistencia técnica de distintas instituciones 
privadas y públicas, como la Fundación del Banco Credicoop, ArgenlNTA, 
la Fundación del Standard Bank, la Cámara de Comercio e Industria, el 
Instituto de Promoción Productiva de Tucumán, la Universidad Nacional 
de Santiago del Estero. 

Las mujeres artesanas, integradas en la nueva entidad, decidieron 
bautizarla con el nombre de INTI EXPORT Consorcio de Cooperación. 
Significativamente, el nombre resulta de la combinación de una palabra 
quechua y otra inglesa; significaría algo así como "Ventas al Sol''. .. 

El Ministerio de Producción formalizó la aprobación de un subsidio 
en beneficio de las emprendedoras santiagueñas para la compra de 
productos de promoción (gráficos y materias primas para la elaboración 
de productos). 

En el despliegue profesional de Carolina subyace "un eje trans
versal"; con sus propias palabras, incluyó en su planificación "las TIC 
como herramientas de acercamiento, comunicación, gestión y ventas. 
Obviamente la introducción de las TIC como herramientas se produjo 
casi naturalmente, por la distancia geográfica que separa unas de otras 
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a las artesanas, pero encontró su principal resistencia en la edad de las 
mujeres participantes de la iniciativa, que pertenecen a una generación 
de amas de casa que va de los 45 a los 65 años''. 

La incorporación de las TIC en las gestiones comerciales de INTI 
EXPORT se está realizando a través de una serie de herramientas, como 
el catálogo web. Éste ha sido enviado a los contactos comerciales de 
la entidad, para hacer conocer sus productos y sus características, así 
como otras especificaciones que fueron progresivamente incorporadas 
por las propias artesanas. "Fue importante -dice Carolina- mediar en 
el proceso de confección, aconsejar desde lo técnico-comercial, pero 
dejando el margen necesario de respeto para que el catálogo represen
tara los productos tal como ellas querían venderlos. El proceso fue lento 
pero los resultados saltan a la vista y dejan entrever un toque gourmet 
en los productos, un alimento de confección casera; es tal como ellas 
personalmente afrontan la venta:' 

La confección del catalogo virtual produjo una serie de acomoda
mientos en la organización cooperativa entre las emprendedoras de 
distintas provincias, en virtud de cumplir con sus ofertas comerciales. 
Surgieron dos interrogantes muy sensibles: qué variedad de productos 
vender y cuáles productos ofrecer en cada época del año. El proceso que 
disparó la confección del catálogo virtual generó una mejor cohesión 
entre el grupo, ya que implicó una serie de acuerdos productivos fun
damentales. Hoy están organizadas para producir todos los productos 
pres~ntados en el catálogo, y lo acordado incluye la necesidad de pro
veerse mutuamente de las frutas según la época del año y la región de 
cosecha. Puede deducirse que, para esta sincronización "fina'; son de 
vital importancia las comunicaciones en tiempo real. 

Actualmente, se encuentra en confección la página web de INTI 
EXPORT. Para su diseño y desarrollo, las amas de casa emprendedoras 
contrataron a un técnico, a quien le proveyeron un catálogo de foto
grafías e imágenes digitales elaborado por ellas. Estiman inaugurar el 
ciclo comercial argentino 2008, que se inicia en el mes de marzo, con su 
propia página web, debutando en sus primeras ventas electrónicas. 

TEDEL y cultura: la web del Museo local del 
Centenario 

Entre los elementos en común que se pudieron identificar en las lo
calidades, estaban los museos, que son un recurso muy valioso para las 
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comunidades, como reservorios de la cultura local y atractivo turístico; 
y es notorio cuánto pueden beneficiarse incorporando TIC. Se pudo 
avanzar en dos casos; uno de ellos fue precisamente en Fernández. 

El Museo local se gestó a partir de los festejos del Centenario de la 
ciudad, hace 17 años, y se integró con los aportes de diferentes familias, 
quienes entregaron objetos que guardaban de sus antepasados, para 
formar y engrosar el patrimonio del Museo, que se bautizó luego como 
"Museo del Centenario''. 

Como forma de integrar a parte de la comunidad y con el objetivo 
de enriquecer los contenidos culturales del sector que a Fernández 
corresponde dentro del sitio web de TEDEL, se propuso la confección 
de un blog, con dominio TEDEL, desde donde se mostrara el Museo 
local. A este emprendimiento se lo llamó "Blog Museo del Centenario" 
(www.museodelcentenario.tedel.org). 

Con la idea de integrar a otros sectores culturales de la ciudad, se 
invitó a la Biblioteca Popular Almafuerte, la Dirección de Cultura, el pro
pio Museo por supuesto, y a todos los que se interesaran en el trabajo. 
Se sacaron las fotos necesarias para diagramar los "recorridos virtuales': 
según la forma y los recorridos habituales del Museo, de modo que a 
lo que hoy se tiene acceso desde esa dirección web es un recorrido ho
mólogo al que se puede realizar físicamente (característica compartida 
con los sitios web de grandes museos de todo el mundo). 

La directora de Cultura Municipal colaboró con la parte de redac
ción del blog (porque no todo es imagen ... ) y se conformaron así, con 
las fotos antes extraídas, galerías específicas según las diferentes áreas 
del Museo. Cada relato pertenece a los actuales folletos guías de las 
visitas que se realizan, ya que la redacción lograda en el marco de la 
construcción del blog se usó luego, en un muy interesante ida y vuelta, 
para la confección y la impresión gráfica de la publicidad del Museo, a 
los fines de promoción turística, como sigue siendo habitual. 

La actual web del Museo es resultado de la confluencia del trabajo 
de diferentes sectores, más la dedicación del equipo técnico de TE DEL 
en el trabajo de compilación y mejoramiento de las fotos, para lograr 
una calidad óptima y un verdadero recorrido por cada una de las salas 
del Museo. Este espacio web fue presentado por la CL en los actos de 
festejos del 117 aniversario de la ciudad de Fernández. 

116 



Un país diferente: Jóvenes, TIC y desarrollo 

Nosotros 

"Esta semana tuve una grata experiencia que quisiera compartir con 
ustedes. La directora de Cultura de la Municipalidad (que además es 
docente en un colegio) recién se reincorporó a su trabajo esta semana 
luego de un viaje; traté de contactarla igual que hice con otra gente, 
para compartir la organización de las jornadas de capacitación, y que 
éstas fueran algo que hiciéramos entre todos (fruto del trabajo de todos, 
y no algo que yo imponía). Además, esto de trabajar en forma conjunta 
sirve para que la gente sienta las iniciativas como suyas y se apropie de 
un pedacito de TEDEL. 

Bueno, con este criterio es que contacté a esta señora, y pasó algo 
lindo. Al verme entrar ~n la oficina, después de saludarme y convidarme 
con mate me dijo:'¿Y ahora qué hacemos?'(en sentido de querer saber 
cómo seguiríamos). 

Quizás sea algo tonto pero me hizo reflexionar sobre algunas cosas: 
ese hacemos dejó entrever un nosotros que a mí me hace formar parte 
de ellos: ya no estoy sola. Dio cuenta de las expectativas que se genera
ron en cuanto a las acciones que vendrían luego de la presentación, es 
decir, no quedó en la presentación y nada más, sino que se esperaban 
acciones, y creo que empiezo a cumplirlas, que es como empezar con 
el pie derecho. 

Y, sobre todo, resaltó el deseo de ofrecerse a trabajar juntas. 
Quizás no pueda hoy hablar con ellos de GDL, pero empecé a dar mis 

primeros pasos en su constitución porque, a mediqa que las acciones 
se vayan concretando, se va a acercar más gente para decir' ¿Y ahora 
por dónde seguimos?"' (de un e-mail de Carolina). 
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25 de Mayo 

Coordinadora local: Marina Elisabet Álvarez 

El lugar 

La localidad de 25 de Mayo se encuentra ubicada en el extremo sur
oeste de la provincia de La Pampa, sobre las márgenes del Río Colora
do. Es cabecera del departamento Puelén y la separan 411 kilómetros 
de Santa Rosa, capital de la provincia. Se ubica en el Alto Valle del Río 
Colorado, en lo que se considera "desierto pampeano-patagónico'~ 

Su historia se remonta a un poblamiento espontáneo producido en 
la década de 1885-95 y la creación de la colonia agrícola y pastoril 25 
ae Mayo, el 26 de julio de 1909. El actual ejido urbano se encuentra a 
unos diez kilómetros del enclave original (llamado ahora "25 de Mayo 
Viejo") y surgió a principios de la década de 1960. En 25 de Mayo, · 
grupos humanos han luchado tenazmente por ganarle metros al de
sierto. Tiene casi 7.000 habitantes, pero actualmente es un centro de 
atracción de población, debido a la intensa actividad petrolera. 

En las orillas y el entorno del Colorado, se realizan numerosas ac
tividades productivas: fruticultura, forrajeras, minería, y ganadería 
caprina y bovina. La industria está vinculada a la transformación y la 
preparación de materias primas locales (frigoríficos, procesadoras de 
sal, elaboración de pel/ets de alfalfa, etc.). Toda la ribera norte del río 
Colorado pres~nta una gran diversidad; constituye además un notorio 
corredor minero y energético, ya que cuenta con recursos minerales 
como bentonita, yeso, basalto, arena, ripio, tosca, sal y canto rodado, 
además de petróleo y gas. 

El clima se puede considerar continental moderado, con otoños y 
primaveras suaves, veranos cálidos e inviernos fríos; un área influen
ciada por fuertes vientos fríos y secos. La vegetación del lugar es 
xerófila, de tipo arbustivo, salvo en las riberas del río, donde abundan 
naturalmente las salicáceas. 

Es una zona donde se habla constantemente de turismo aventura, 
ecoturismo, agroturismo, turismo minero ... , señalando con optimismo 
una actividad de grandes potencialidades económicas y culturales. 
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Relato de Marina (1) 

Faltabnpoco para el fin de una etapa de mi vida en la ciudad de La Plata, 
lugar que había elegido para estudiar la carrera de Comunicación Audiovisual 
ye/ profesorado en Comunicación Audiovisual. Siempre me preguntaron por 
qué había elegido irme tan lejos de mi casa (i 7 .200 km!); no sé bien por qué 
La Plata, tal vez porque es ciudad y pueblo al mismo tiempo, porque había 
mucha oferta estudiantil ... , no sé, el tema es que lo había decidido un par de 
años antes de terminar el colegio secundario. 

Partí en el año 7 999, y me fui para no volver, pensando en regresar sólo 
en vacaciones, de visita. Quienes nos vamos tan lejos de nuestras familias 
sabemos lo que significa el desarraigo ... ; 78 años tenía cuando decidí em
prender este camino. 

Resulta //amativo hoy analizar cómo desde muy chicos se nos enseñaba 
a prepararnos para irnos; recuerdo frases como "tienen que estudiar mucho 
para que no fracasen en sus lugares de estudio'; "cuando se vayan''. .. ; frases 
así, desde que tengo uso de razón, siempre estuvieron presentes en mi niñez y 
adolescencia. Para mí era algo natural, y la realidad de mi localidad memos
traba que mucho no tenía para hacer en ese momento y que no podría volver 
a trabajar o desarrollarme profesionalmente aquí. Me fui pensando en eso. 

Del país pensé en irme a mitad de mi carrera universitaria, un año antes de 
la crisis económica del 200 7; pensaba que por ahí afuera estaría mejor, hice 
los trámites del pasaporte y todo, pero me fui enfocando en diversas activi
dades, perfeccionándome y, ya cuando estaba finalizando, no tenía la misma 
concepción: me veía saliendo del país, pero regresando al poco tiempo, viajes 
de perfeccionamiento, cursos, pero no viviendo definitivamente afuera. 

De TE DEL tuve noticias en noviembre del 2005, aún estaba en La Plata, me 
enteré por un comentario que hizo una de mis amigas, también oriunda de 25 
de Mayo; fue algo así como "presentan un proyecto en 25 de Mayo, que creo 
que a vos te puede interesar; seguramente porque ya traía un par de años 
explorando y experimentando con las computadoras, y había escuchado la 
palabra "tecnología'~ .. Para este entonces, no tenía idea de qué se trataba y 
pedí que por favor me averiguara una dirección de página web para conocer 
un poco más en profundidad. Pasé por un período de investigación antes 
de hacer cualquier proyecto, porque no me terminaba de "cerrar" qué era el 
teletrabajo, no sabía bien qué era lo que tenía que hacer si quedaba elegida, 
aunque en esta instancia aún no pensaba en eso. 

Encontré varias definiciones sobre la modalidad y pasé muchas horas 
leyendo desde distintos lugares; mientras, había comenzado a escribir mi 
ensayo para participar de la convocatoria de TEDEL. 
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Mi vinculación con las TIC comenzó en 1999, cuando llegué a La Plata 
a estudiar. No tenía computadora, ni correo electrónico, nada. Me acerqué 
a la PC porque en la facultad me pedían que entregara los trabajos hechos 
en algún procesador de texto, y durante un año estuve pasando trabajos en 
computadoras de algún amigo, ajustándome a sus tiempos. Recién en 2001 
pudieron mis padres comprarme una PC, y comencé con un curso de ope
ración en /BM, durante un año; luego comencé con Internet. En 2005 había 
utilizado mucho Internet para investigar para la Facultad, para distraerme 
(chat}, estar en contacto con amigos y familiares, y para trabajar con algunos 
programas de ilustración digital, dado que había comenzado a estudiar 
en Buenos Aires otra carrera de Diseño Multimedia/. No me imaginaba el 
potencia/ que había detrás. Hoy es mi herramienta de trabajo, es mi oficina, 
de investigación permanente, de consulta, ha modificado mis hábitos por 
completo, realizo consultas y reviso mis cuentas del banco a través de Internet, 
trabajo en varias listas vinculadas a trabajos diferentes, utilizo varias herra
mientas que han posibilitado mostrar lo que se hacer, como el blog ... 

Siempre pensaba en qué bueno sería que 25 de Mayo aprovechara esas 
posibilidades, siempre pensando en modernizarlo, tratando de llevar cosas 
o generarlas para sacarlo de su aislamiento, no sólo físico sino tecnológico. 
Pero siempre lo pensaba como un gran sueño. 

Difusión y presentación del Proyecto: un trabajo "de 
hormiga" 

Todo comenzó una vez confirmada la noticia de que Marina sería 
la becaria del proyecto." ¿Cómo comenzar el trabajo?'; se preguntó. 
Teniendo en cuenta que nadie conocía TEDEL, y a pesar de que tenía 
algún conocimiento acerca de la situación de la comunidad con respecto 
a las TIC, no veía un panorama lo suficientemente concreto y preciso 
respecto de la situación de 25 de Mayo. 

Sin duda, la Municipalidad es la institución que atraviesa gran parte 
de lo que sucede en 25 de Mayo: posee la radio con cadena solidaria, la 
actividad cultural, a través del área de cultura, desde donde se dictan 
diversos cursos, talleres, eventos varios, el Salón de Usos Múltiples (SUM), 
y diversos programas sociales para los sectores más desfavorecidos. 
Por eso Marina consideró la posibilidad de comenzar su actividad de 
difusión por allí. 

Mantuvo conversaciones informales, dando a conocer los objetivos 
de TEDEL a las autoridades y viendo de qué manera encarar la difusión 
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concreta del proyecto para la comunidad y analizar los recursos con los 
que contaba. El Municipio abría las puertas de varias maneras: se hizo 
uso de la radio municipal, del canal local, de la propaladora (y también de 
otra radio que no depende del municipio). Se contó con la presencia de 
autoridades locales, vecinos y profesionales de diferentes instituciones y 
empresas interesadas en conocer sobre el proyecto. Los medios locales 
también se hicieron presentes en esta etapa y mostraron interés. 

De la presentación del Proyecto, hubo una respuesta positiva. Mu
chas de las personas que asistieron en la presentación, al día de hoy, 
han continuado cerca del Proyecto y se han acercado más. 

¿Cómo se aprovecharon los medios? Diseñando spots publicitarios 
y elaborando una Gacetilla Informativa para acompañar las invitaciones 
personales a nuestra presentación. Fue de gran importaricia contar 
con la colaboración de las preseleccionadas Estefanía Pífano y Mariana 
Baudino para estas actividades. Con Marina pudieron armar un equipo 
muy colaborativo, según el acuerdo que habían hecho en el primer 
encuentro de preseleccionados en Buenos Aires: continuar trabajando 
juntas más allá de quién resultara preseleccionada, por compartir el 
interés en que el Proyecto TEDEL diera frutos, y con grandes deseos 
de generar actividades que no sólo beneficiaran a su comunidad de 
origen, sino que también les permitieran crecer profesionalmente en 
el propio terruño. 

Nuevas realidades 

"La visión de la realidad es diferente cuando uno vuelve a su lugar de 
origen, como nos pasó a cada una de las preseleccionadas. Precisamente 
porque traemos visiones de diversas áreas, el trato con otra gente, de 
lugares distintos, y porque pasamos varios años fuera de nuestro hogar, 
lo que implica una cierta madurez y la necesidad de afrontar nuevas 
responsabilidades (contando con nuevas capacidades). 

La situación hace algunos años atrás no es la misma que la de hoy: 
la actividad petrolera, la llegada de diversas empresas favorecieron las 
ofertas laborales. Se generaron nuevas necesidades, respecto de las que 
sí tenemos cabida profesionalmente; por ello nuestra visión es distinta. 
A su vez, que podamos desarrollarnos profesionalmente en nuestro 
lugar es realmente un logro. 

Fue difícil imaginarme trabajando en mi localidad, por varios mo
tivos: deshacerme de esos prejuicios que tenía, de cuando era adoles-
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cente, y convivir con la comunidad nuevamente; que, a su vez, también 
tiene arraigado el pensamiento de que no es posible que se capacite 
gente del lugar y vuelva con un titulo, acostumbrados como están (y 
yo estaba también) a que siempre se recibe gente de otro lugar. Pen
samiento muy arraigado en la sociedad local, con fuertes resistencias, 
tal vez tenga su origen en el origen mismo de nuestra conformación 
como colonia agrícola y pastoril. 

TEDEL me brindó la posibilidad de desarrollarme, no sólo profesional
mente, incorporando nuevas herramientas tecnológicas, sino además 
en el trato "con el otro'; con la comunidad. 

Por mi parte, creo que no existe el aislamiento en mi actividad, por
que ésta implica el trato con la comunidad y también estar vinculada 
con otras provincias y hasta con otros países; en este sentido, la apertura 
que me brindó y me brinda es considerable, y muy importante para mi 
desarrollo y para el desarrollo de mi comunidad. En este ultimo caso, 
TEDEL acerca información, y yo estoy para trabajar con esa información y 
generar nuevas actividades. No es recepción pasiva, todo lo contrario. 

Era una experiencia por primera vez vivida en nuestra comunidad; 
nos juntamos en otro lugar, sin darnos cuenta, porque desconocíamos 
quiénes íbamos a viajar, y nos encontramos igualmente interesadas 
por el gran campo de las TIC. Trabajamos desde las posibilidades de 
cada una, activamente, elaborando en conjunto el material de difusión. 
Primer camino recorrido juntas; pero hubo muchos más, para encontrar 
puntos de unión, sinergias, confluencia de intereses, deseos, iniciativas, 
finalizada la presentación. 

Mi vinculación con las TIC, en la primera etapa, me permitió trabajar 
para generar "intriga" en la gente El proceso de apropiación de las TIC 
me permitió despertar en otros cierta inquietud con respecto al tema 
de las tecnologías y sus gigantescas posibilidades. Y un primer paso fue 
mostrar algunos de los beneficios de las TIC. A partir de esto, comenzó 
un proceso de valoración, y luego se abrió un camino para la apropiación 
y el uso con sentido de las TIC' (de un informe de Marina). 

Con el Municipio 

La Municipalidad de 25 de Mayo se constituyó desde el comienzo 
en un "socio" de TE DEL. Las autoridades ofrecieron al Proyecto su co
laboración y los recursos disponibles para su difusión en los primeros 
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tiempos. Percibieron que la propuesta penetraba con fuerza en los 
distintos sectores que configuran el pueblo. En esto fue decisivo el 
trabajo de Marina, todos esos pasos que ella definió como "pequeñas 
acciones concretas": su incorporación a la Mesa de Gestión, sus acuerdos 
con el Consejo Deliberante, los intentos de articulación con el Plan de 
Turismo Municipal y, más tarde, su actuación en el Área Municipal de 
la Juventud, entre otras. 

Entre los primeros intercambios con el gobierno, hubo dos cuestio
nes que anticipaban problemáticas. Una consistía en el fuerte atraso que 
el organismo municipal presentaba en cuanto a la sistematización de la 
información sobre asuntos administrativos: era prácticamente imposible 
conseguir datos sobre asuntos locales en soportes digitales. De allí que 
una de las acciones de Marina fue elaborar en soporte electrónico un 
documento sobre la trama productiva local. 

La segunda cuestión problemática fue el rol del Centro Tecnológico 
Comunitario (CTC), que funcionaba en la Biblioteca Popular Mariano 
Moreno, único en 25 de Mayo y perteneciente a la órbita municipal. El 
centro tenía algunas dificultades en la disponibilidad de horarios de 
atención al público, PC envejecidas, débil conexión a Internet, y la falta 
de espacio propio dentro de la sede de la biblioteca. Marina trabajó para 
resolver los obstáculos existentes, propendiendo a establecer un acceso 
público más abierto, ampliar los horarios, modernizar las computadoras 
más antiguas y lograr la conexión de banda ancha. 

Hubo un acontecimiento que produjo un viraje significativo en la 
relación que se venía sosteniendo con el gobierno local: el protagonismo 
de Marina en la formalización de un convenio establecido entre la Mu
nicipalidad y la Universidad Privada Siglo XXI, de la ciudad de Córdoba, 
para implementar en 25 de Mayo un sistema de educación a distancia 
de hasta 12 carreras universitarias (incluyendo una cantidad de becas 
de estudio para jóvenes veinticinqueños). Marina intervino en todo el 
proceso de elaboración y concreción del convenio. 

Fue en 25 de Mayo donde se presentó por primera vez la clara opor
tunidad de introducir en el ámbito de toma de decisiones del gobierno 
local la perspectiva instrumental de las TIC para la promoción del de
sarrollo. Esto consistió en la creación de lo que se dio en llamar inicial
mente "Área Municipal de Sociedad de la Información'~ La concreción 
de un proyecto de este tipo requería una arquitectura social y política 
muy compleja. El diseño quedó prácticamente en manos de Marina y 
consistió básicamente en cuatro etapas: la construcción del marco de 
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concertación social y política; una serie de acciones que ese marco de 
concertación posibilitaría llevar adelante; plasmar el proyecto "en los 
papeles"; institucionalizar el área y ponerla en funciones con su propia 
estructura y su propio presupuesto. 

Las tres primeras instancias se efectuaron en paralelo, avanzando 
con ritmos diferentes. Hacia octubre del 2007, se encontraban relati
vamente definidas. La última etapa sigue actualmente en ciernes, con 
muchas perspectivas de concretarse exitosamente y esperanzas bien 
fundadas. 

Era claro que la cristalización de la ingeniería política del Área se logra
ría sólo con su institucionalización. En principio, el intendente en ejercicio 
buscó traducir las coincidencias políticas sobre el tema modificando el 
nombre que hasta ese momento llevaba el Área, que pasó a llamarse"Área 
de Desarrollo Tecnológico e Innovación''. Sin embargo, las fuerzas de la 
oposición demandaron postergar la creación del Área para el próximo 
período de gobierno. Cierto grado de lucha facciosa durante la época 
electoral (y después) constituyó un obstáculo no desdeñable. 

(Marina insiste en que la postergación responde además a la inercia 
de ciertas resistencias culturales, aunque también de origen oportu
nista. Detrás de estas resistencias, se encuentra la persistencia de una 
economía primaria de renta petrolera, exitosa por el momento, y que 
ha invadido el sentir de buena parte del pueblo. La dominancia de este 
cuadro rentístico rivaliza y/o retarda la aceptación de una propuesta 
alternativa, consistente en lanzar la localidad en dirección a una eco
nomía y una sociedad renovadas, basadas más en el conocimiento y 
en sus nuevas forma de creación de valor y de empleo, y no tanto en la 
tradicional explotación de los recursos naturales.) 

Las nuevas autoridades, a través de algunas audiencias que le fueron 
concedidas a Marina, han planteado que, antes de concretar el Área, 
deberán tratar y dejar resueltas las cuestiones presupuestarias involucra
das. Se supone que esto demandará una reasignación del presupuesto 
global, que llevará un tiempo difícil de estimar. Los tiempos de la política 
no fueron los de TEDEL, pero no hay que perder las esperanzas, porque 
"la semilla ya fue sembrada''. 

Interrogantes 

Después de leer algunos artículos de los que se intercambiaban en 
el nodo TEDELcoordinadores, como forma de trabajo característica de 
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la primera etapa del Proyecto, Marina sintió que se movilizaban en ella 
unos cuantos interrogantes e inquietudes. Así lo expresa en un e-mail 
muy significativo: 

"¿Cómo aprovechar y difundir el uso de las TIC para evitar la 
desigualdad? 

25 de Mayo se encuentra en proceso de 'ebullición constante; son 
muchos los cambios socioeconómicos que se han producido; pero lo 
que me preocupa es el poco tiempo en que dichos cambios se están 
produciendo y cómo nos posicionamos nosotros frente a esto. 

Las grandes extensiones de cultivos, lamentablemente, no benefician 
a los pequeños productores; se llevan las ganancias las grandes empresas, 
como Alto Valle, con las plantaciones de vino, que ni siquiera vemos; la 
mayoría de la gente de 25 no conoce dónde se encuentran estos cultivos. 
La televisión local, esta semana, emitió algunas imágenes, pero es lo 
único que nos acerca un poquito lo que se hace en nuestra zona. 

Coincido en que deben formularse políticas de desarrollo de TIC que 
favorezcan la sustentabilidad de proyectos que beneficien al ciudadano, 
y ya es un paso nuestra presencia, TEDEL en 25 de Mayo. 

Si bien 25 de Mayo cuenta, hoy por hoy, con dos servidores de Inter
net satelital, la conexión dial up de Cotecal y la Municipalidad, cuenta 
además con un servicio, brindado por Gobierno, de Internet de banda 
ancha, junto con el hospital, que también tiene este servicio. Ver de qué 
manera la biblioteca, que siempre ha tenido conexión dial up, puede 
tener el servicio gratuito de Gobierno, para acercar el uso de las TIC a 
la comunidad, sería algo a trabajar. 

Es interesante analizar la necesidad de proyectos de desarrollo local 
por parte de autoridades que, si bien están abiertas a colaborar, se en
cuentran un tanto perdidas a la hora de hacer frente a estos cambios. 

Pensar de qué manera los pequeños productores pueden integrase 
a este movimiento acelerado, de qué manera las tecnologías pueden 
colaborar para que no queden relegados a planes del Estado, porque las 
tierras se fueron vendiendo o dando en comodato a otros países (como 
piensan hacer con China); que puedan ver, conocer productos agrope
cuarios, la información de los mercados, oportunidades de proye<Ltos e 
inversiones, servicios financieros, la educación a distancia, entre otras 
cosas, va a ser algo clave para 25, mediante el telecentro. 

¿Como involucrar a la población en este proyecto y abrir conciencia 
del significado de las TIC y su utilidad en la vida diaria, ante la inevitable 
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presencia de grandes inversores, que probablemente necesiten personal 
de la zona?" 

Trabajo de campo 

Luego de la presentación oficial, advino necesariamente una etapa 
de análisis y de reflexión acerca de lo visto hasta ese momento que, si 
bien no era poco, estaba lejos de ser suficiente. Una etapa en la que 
las "antenas parabólicas" comenzaron a intentar trazar un panorama 
de la situación. 

Y era el momento de elegir cómo comenzar a trabajar y con quié
nes. En la primera etapa, a Marina le pareció oportuno introducirse 
en el mundo de los artesanos, dado que estas actividades no tenían 
una difusión importante y se encontraban dispersas. Era una forma de 
comenzar a trabajar por el patrimonio cultural de 25 de Mayo, trabajar 
para que se reconociera la importancia de estas actividades, fomentar 
la cooperación y los acuerdos, y generar una red de alianzas entre los 
mismos artesanos y otras organizaciones o artesanos de afuera. 

Verónica Opaso, artesana de las piedras, fue el puente para comenzar 
a trabajar sobre esta temática (sigue siendo, además de colaboradora, 
una gran interesada por el Proyecto TEDEL, y fiel difusora de nuestras 
actividades). Se consideró que el trabajo artesanal con piedras era suma
mente novedoso y se podía vislumbrar un posible caso de incorporación 
a las TIC como posible ejemplo multiplicador en la localidad. 

"En 25 de Mayo, se debe estar en todos lados y casi al mismo tiempo" 
comentó Marina en esa época. Parecía imposible, pero metafóricamente 
ha sido lo que de alguna manera le facilitó conseguir tantas cosas. Leer 
los diarios regionales, locales, escuchar la radio, mirar los canales de TV 
locales, todo esto fue clave para poder acercarse a los lugares en donde 
se realizaban los eventos. 

Es característico de la localidad, y la gente está acostumbrada, co
mentar con la persona más cercana o a través de la radio. Tal vez, por 
cierta falta de solidaridad entre vecinos, o por falta de información y la 
desconfianza general en proyectos que han pasado y cuyos resultados, 
si los hubo, no fueron públicos. 

El reconocimiento de TEDEL por parte de autoridades, así como las 
declaraciones de interés, gestionar el espacio del Telecentro fueron 
acciones importantes llevadas a cabo; y Marina siguió haciendo uso de 
los medios a los que la comunidad está acostumbrada, como la radio, 
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los diarios y la TV, para conseguir que de a poco se fuera enterando de 
qué se trataba todo esto y que no era un proyecto más ... 

Relato de Marina (11) 

Faltaba poco tiempo para terminar definitivamente mi etapa en La 
Plata. Sabía que ése no era mi lugar. 

Buenos Aires había empezado a conquistarme, con una experiencia de 
trabajo vinculada en mi carrera allí, específicamente en el campo televi
sivo, que por lo general son contratos laborales con el ritmo afiebrado de 
la TV, que si hay algo que no garantiza es la continuidad; pero igual, para 
ser mis primeros pasos luego de estudiar, no estaba mal. Después de ese 
trabajo tuve un bache, no mucho tiempo, y aproveché para viajar a 25 de 
Mayo, que hacía muchos meses que no visitaba. Al regresar, me enteré de 
que había quedado preseleccionada para el Proyecto TE DEL, junto con mi 
amiga Estefanía, y conocía a la tercera persona de la localidad, de nom
bre y de vista, pero nunca antes la había tratado. Nos encontraríamos en 
Buenos Aires todos los preseleccionados y el equipo de Coordinación, para 
mí completamente desconocidos. 

Tenía una alegría enorme y a la vez una incertidumbre que me cuesta 
explicar, porque no sabia de qué se trataba, nunca antes había participado 
de una convocatoria de este tipo y desconocía en parte la temática del 
Proyecto. Si bien había investigado, no llegaba a ver qué era lo que tenía 
que hacer si me elegían. Me encontré entre la espada y la pared, porque 
un día antes de viajar a Buenos Aires, y aún viviendo en La Plata, a casi 60 
km, me llamaron nuevamente de la productora, para hacer otro trabajo 
que comenzaba el mismo día que la preselección de TEDEL. No sabía qué 
hacer, porque una oferta de trabajo en una productora, para alguien que 
estudió una carrera afín, es grandioso, fantástico y una oportunidad que 
se da pocas veces; y, por otro lado, estaba la propuesta de TEDEL, que 
aún no terminaba de comprender y en la que ni siquiera sabía si tendría 
posibilidades. 

Pero tuve que poner en la balanza qué quería para mi vida; el trabajo 
en la productora era más o menos siempre lo mismo, no tenía muchas 
posibilidades de crecer, al menos en los primeros años, y me sentía una 
hormiga entre mucha gente, casi imperceptible. Fue así como decidí que me 
presentaría a TE DEL; si me esperaban hasta después de la convocatoria en 
la productora, trabajaría allí, pero necesitaban que empezara con urgencia, 
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así que la rechacé. Era una desafío completo: "Que sea lo que tenga que ser; 
si no se da, otra oportunidad seguramente tendré'; pensaba. 

Cuando llegué a Buenos Aires y conocí a todo el equipo, tuve un mar 
de sensaciones entrecruzadas: "¿Qué hago acá, con gente que no conoz
co, que será de mí, que será de nosotros?" En la instancia de preselección 
pasé, y pasamos en conjunto con todos los preseleccionados, por varias 
pruebas, de trabajo en equipo, individual, talleres varios, entrevistas. 
Intercambiamos experiencias con los chicos de Catamarca, Santiago del 
Estero, Chaco, Buenos Aires y La Pampa. Compartíamos la expectativa de 
saber de qué se trataba y hacia qué lugar apuntaba el tema del teletrabajo 
y las nuevas formas de trabajo. Se ocia roran muchas dudas en las jornadas 
de capacitación y mediante el trabajo en equipo, entrevistas individuales, 
conversaciones, debates, y cuestiones que tenían que ver con estos térmi
nos novedosos: teletrabajo, TIC, desigualdad, oportunidades, desarrollo, 
gestión ... Fue positivo el poder analizar y reflexionar sobre nuestro papel 
en la localidad de cada uno, ver cómo sería el regreso hacia las raíces, en 
caso de que quedáramos seleccionados. 

Fui la primera entrevistada por el equipo de coordinación; debo reco
nocer que los nervios se habían apoderado de mí, para mí era nuevo todo, 
tenía muchas personas mirándome y preguntándome cosas. No sé bien 
cómo termine, sí que estaba muy nerviosa y tuve que imaginar algunas 
situaciones para el equipo ... En ese momento, eran "ellos" y "nosotros~ no 
éramos la misma cosa. Mis nervios quedaron allí,· luego, para la entrevista 
psicológica, tenía toda la calma encima y superé esas preguntas puntuales 
que por suerte no tenía miedo de responder. Para mí, TEDEL era un desa
fío, y haría lo que tuviera que hacer, y aprendería a controlar mis nervios 
delante de las personas. Sabía que mi mayor dificultad era expresarme 
ante una multitud, pero por una razón simple: no tenía práctica. ¡Lo podía 
mejorar! 

La juventud: el Centro de Actividades Juveniles y el 
Proyecto FOPllE 

El CAJ es un proyecto coordinado por PROMSE (Programa para el 
Mejoramiento del Sistema Educativo). El proyecto se viene desarrollando 
en distintas provincias argentinas desde el año 2001, en el marco del 
Programa Escuela para Jóvenes, dependiente de la Dirección Nacional 
de Gestión Curricular y Formación docente del MECyT de la Nación. Se 
prevé la participación activa de jóvenes en el diseño y la gestión de 
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actividades culturales, deportivas, de producción. Tiene corno sede la 
escuela y como destinatarios no sólo a sus alumnos sino también a otros 
chicos y chicas de la comunidad, escolarizados o no. 

En 25 de Mayo, se cuenta, desde septiembre de 2006, con dos cen
tros, uno de los cuales coordina Marina, el de la Unidad Educativa N. 0 

22. (A su vez, Estefanía Pifano coordina el CAJ del Colegio Dermidio 
Cejas.) 

Marina, en su planificación (estimativa, porque ellos deciden q~é es 
lo que quieren realizar), contempló el uso de las TIC en diversas activi
dades, y han sido hasta hoy una herramienta muy válida. 

Su trabajo conjunto en TEDEL y como coordinadora del CAJ permitió 
que la conocieran en otros lugares, mediante el boca en boca; también, 
ir a capacitarse a Santa Rosa y encontrarse con los demás coordinado
res de CAJ de toda la provincia; y fue así como la convocaron desde la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, junto con la de Ingeniería. 

La búsqueda estaba orientada a capacitadores para la implemen
tación de cursos de Medios Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, aplicados a la escuela, destinados a los 
docentes y directivos del Programa Integral para la Igualdad Educativa 
(PllE) de la ciudad de Buenos Aires y la Patagonia. La propuesta fue para 
muy interesante, porque Marina podía seguir promoviendo el uso y la 
apropiación de las TIC en su localidad, así que aceptó, luego de recibir 
capacitación sobre el funcionamiento del curso, durante tres días, en 
la ciudad de Santa Rosa. 

Nunca antes una persona de 25 de Mayo había capacitado a docen
tes de la localidad. Marina fue la primera, con un grupo a cargo de 22 
docentes, en el mes de noviembre, y con una propuesta de seis clases 
más a terminar durante 2008 (marzo-abril). 

La primera clase fue muy agradable, si bien los contenidos eran 
más bien teóricos, y Marina se encontró capacitando a muchos docen
tes que habían sido sus propios maestros de primaria, y algunos del 
colegio secundario. "Ellos me enseñaron cuando era chica, y ahora yo 
les enseño a usar la tecnología para que luego ellos puedan hacer lo 
mismo con otros chicos en el aula .. :' Una transmisión intergeneracional 
que no se va a terminar, un verdadero círculo virtuosó de enseñanza
aprendizaje que ilustra una de las tantas posibilidades de las TIC y de 
TEDEL, cuando se busca una verdadera sinergia y no una puja o una 
mera superposición de proyectos. 
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Inmersión 

"Mi experiencia de inmersión en el uso de tecnología ... Qué puedo 
decir .. Enriquecedora, y me quedo corta ... 

Mi interés comenzó hace ocho años aproximadamente. Durante 
el primer año de carrera, me lo pasé yendo de un lado a otro a pasar 
trabajos ... El Word fue mi primer acceso, y de ahí no he parado. 

TEDEL ha resignincado mi gusto por las tecnologías y me está dando 
la posibilidad de aplicar mis conocimientos, además de incorporar, casi 
a diario, nuevas aplicaciones. La tecnología avanza cada minuto, y el 
espacio que tengo en TEDEL me mantiene activa al respecto. 

Durante estos meses, estuve viviendo algo así como un reality show 
virtual, en tiempo real: no existen las distancias, me acerco a la compu, 
hablamos con Chaco, Santiago del Estero, Buenos Aires, compartimos un 
mismo proyecto y trabajamos por los mismos objetivos. ¡Me encanta!" 
(de un e-mail de Marina). 

La importancia de Estefanía Pifano y Mariana 
Baudino 

Marina trabajó con Estefanía desde que llegaron a la localidad. 
Con Mariana también siguió en contacto, aunque manifestó que su 
colaboración no podría ser de tiempo completo; trabajó siempre para 
que estuvieran al tanto de las actividades que se realizaban, por e-mail 
o personalmente, y así darles la posibilidad de colaborar cuando se 
presentara alguna oportunidad. 

Por ejemplo, hubo la posibilidad de colaborar en un encuentro 
sobre conductas de riesgo y Mariana llamó a Marina para organizarlo, 
y a Estefanía también. 

Muchas de las metodologías para organizar los encuentros y los 
talleres fueron parte de lo que aprendieron en la AAT en el encuentro 
de Buenos Aires, algo que a todas les dejó una marca muy buena y una 
visión muy amplia de las variables a tener en cuenta, sobre todo para 
unir fuerzas en pos de cumplir los objetivos personales y colectivos. 

Esto es sumamente importante teniendo en cuenta la dimensión de 
25 de Mayo, los pocos profesionales con que cuenta, especialmente que 
sean originarios del pueblo. Es un ejemplo ver cómo estas tres profesio
nales se vinculan con las TIC, cómo las han valorizados y aceptado como 
fundamentales para el desarrollo local, etc. La actuación de Estefanía 
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fue espectacular todo este tiempo, muy impresionante. La colaboración 
ocasional, o al menos saber que Mariana siempre está cerca, también 
es notable. Es algo cuya importancia sólo se percibe adecuadamente 
desde lejos y seguramente su real dimensión crecerá con el tiempo. 

Consenso 

"¿Cómo llegamos a ese famoso consenso? 
Cintia mencionó el trabajo que realizamos en Buenos Aires, y la 

consigna era precisamente trabajar esta cuestión del consenso. 
¿Que entró en juego allí? La flexibilidad, la inteligencia emocional, la 

movilidad y, en gran medida, la capacidad de moderar el ego para poder 
sintonizar con el otro. 

Poner todo en la mesa, escuchar todas las voces y analizar; es difícil 
ceder ... , pero, ojo, no ceder en su connotación de dejarle ganar al otro por 
cansancio, porque eso no es consenso, sino un ceder comprendiendo 
y poder hilar las cuerdas entre todos, tal como una banda de música .. :· 
(de un e-mail de Marina). 

Ecourban y Centro Educativo Polivalente 

Durante la primera etapa, el colegio secundario de orientación agro
técnica "Centro Educativo Polivalente" comenzó a desarrollar una pro
puesta en conjunto con ECOURBAN, un programa que tiene su origen 
en Málaga, España, y que nace de una iniciativa de docentes en cuanto 
a la temática de las TIC y la educación medioambiental. 

La propuesta se acercó a la escuela a través de TEDEL, en el año 2006, 
pero se decidió participar a principios del 2007. Marina hizo el segui
miento en conjunto con los cursos que participaron, los docentes y los 
directivos; colaboró y los ayudó a realizar varias actividades en el marco 
de ese proyecto, hasta la etapa final en la que hicieron el balance de lo 
aprendido, de los aspectos positivos y los negativos de la propuesta. 

De esta última etapa, se hizo una nota para la revista de la AAT, con 
testimonios que grabaron los mismos participantes y con algunas fotos 
que están publicadas en el blog personal de Marina. Fue la primera 
experiencia que hizo la escuela que involucrara TIC, y obtuvieron un 
resultado muy positivo en cuanto al trabajo que se logró hacer. 
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TEOEL en la GK3: el video, una manera de participar 

"Necesitamos ubicar al público espacialmente" ... : primer pensa
miento que surgió con la idea de crear un video para la presentación de 
Kuala Lumpur, Malasia, en el GK3'(3rd Global Knowledge Conference; 
ver capítulo sobre Villa Ángela), porque se consideró que era impor
tante que se pudiera ver la magnitud que tiene el Proyecto TEDEL en 
la inmensidad que tiene nuestro territorio argentino. 

Marina cuenta los diálogos que tuvieron lugar a propósito de la 
elaboración colectiva de esta herramienta. "Podríamos seguir traba
jando con el eje inicial de nuestras acciones como teletrabajadores ... , 
el logotipo" (trabajo que habían hecho colaborativamente, a miles de 
kilómetros los unos de los otros). "Pero podríamos agregarle imagen, 
color, música, sonidos, voces ... ; podríamos, a través del video, brindar 
un espacio para que el mundo pudiera ver con sus propios ojos a los 
actores que hicieron posible el desarrollo del Proyecto TEDEL en las 
cinco localidades:' 

Reconstruir parte del logotipo con imagen fue una de las acciones 
pensadas para la imagen audiovisual de Tedel. "¿Te animás, Laura, a 
trabajar esa presentación junto con Diego?'; fue la pregunta desde "La 
Pampa" para "Belén". "Por supuesto que sí'; respondió Laura, y silencio
samente trabajaron durante un tiempo para crear esa idea que les daba 
vuelta en la cabeza. 

Pero esto era sólo una parte de la actividad. Cada una de las locali
dades tenía que ponerse en movimiento para captar con la imagen a 
sus propios actores, con los recursos que tuvieran a su alcance: cámaras 
prestadas de un amigo, del Municipio, de alguien que tuviera esa bon
dad ... ; casi una película. 

Durante un mes aproximadamente, las cinco comunidades trabaja
mos activamente, junto con todos los protagonistas de TEDEL. Luego, 
reunimos el material para hacer un solo producto, tratando de conser
var la esencia de cada localidad. No fue una tarea para nada sencilla, 
porque se encontraron con una gran variedad de formatos de video, 
con calidades diferentes, y el video para Malasia debía durar tan sólo 
1 O minutos, ni más ni menos. 

Priorizaron en la edición las acciones desarrolladas en cada comu
nidad, para poder seleccionar lo que realmente querían mostrar, y esto 
fue posible gracias al trabajo de casi dos años de compartir acciones, 
problemáticas y buenas experiencias a través del trabajo virtual. Fue 
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un trabajo que movilizó a las cinco comunidades, lo hicieron "con el 
corazón" y con lo que tuvieron a su alcance para poder mostrar las cinco 
"realidades TE DEL". Conservaron el sonido original de sus acentos, bien 
diferentes, la música de cada lugar, y a esto le agregaron un gran valor, 
que fue subtitularlo en inglés, para llegar a un público más amplio. 

"Así fue como nos preparamos para hacer la presentación del 
Proyecto TEDEL en Kuala Lumpur, diciembre del año 2007 ... Toda una 
experiencia, y en mi caso, como comunicadora audiovisual, una gran 
posibilidad de desarrollo profesional y de puesta en práctica de lo que 
elegí estudiar'; concluye Marina. 

Artesanías Magma 

Conocer quiénes eran los artesanos de la localidad y en dónde en
contrarlos fue el primer objetivo de Marina. Como gran problema, se 
encontró con que estaban muy dispersos y que sólo algunos se reunían, 
en unas pocas ocasiones, para exponer sus trabajos. ¿Cómo llegar a 
ellos?, se preguntó. Porque no había un listado de artesanos definido 
y, como no se reunían, no se los encontraba fácilmente. Conocerlos 
también fue un verdadero "trabajo de hormiga" (metáfora muy impor
tante en este contexto). 

Comenzó a ir a los espacios en donde se enseñaba telar. Gracias 
al "boca a boca'; pudo conocer quién hacía cada cosa, y así hasta tener 
un panorama lo más amplio posible de las diversas actividades. Se 
encontró con que nadie vivía de las artesanías: era una actividad que 
complementaba otros trabajos. Muy pocos han desarrollado el mer
chandising, como el caso de las licoreras, de los chocolates artesanales 
y de los vinos. Pero las artesanías en cuero, telar, piedras, aún no. 

Verónica fue el puente para llegar a los artesanos. Marina ne
cesitaba de su colaboración, como alguien que le facilitara información 
y que además se sumara a TEDEL. 

El tema de la comunicación fue y es difícil; no hay un mecanismo 
de difusión, y el mejor medio es el "boca en boca". Por eso tal vez haya 
tanto ausentismo cuando se convoca a algún evento. 

En cuanto al concepto de artesanía, en la localidad se incluyeron 
tanto trabajos artesanales en telar, cuero, piedras como la elaboración 
de diversos productos regionales realizados con técnicas heredadas 
de familia. Se trataba grupos dispersos, que se reunían en eventos oca-
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sionales, pero no proyectaban su actividad como un emprendimiento 
importante. 

En el caso de las artesanas en telar, eran pocos los casos en 
que deseaban vender lo que realizaban; no"despegaban'; lo realizaban 
como una actividad de recreación, no como una salida laboral; sí, en 
muchos de los casos, les permitía conservar viejas técnicas, como el 
tejido en telar, lo que otorgaba a la actividad una identidad cultural 
bien definida. 

Sin embargo, no había un gran reconocimiento por parte de la 
comunidad. El único organismo de la localidad que enfatizaba y pro
movía la importancia de la actividad artesanal era el área de Cultura del 
Municipio; pero éste no podía dedicarse al desarrollo de la actividad en 
cuanto a sus posibilidades de inserción comercial 

En principio, el uso de las TIC permitiría la difusión de estos produc
tos; luego, surgió la necesidad de mejorar la imagen, y buscar nuevas 
y mejores formas de comercializar. El caso de las TIC como posible vía 
de mejora de la actividad no se había contemplado. También es una 
realidad que, antes de TE DEL, no existía ningún proyecto concreto que 
mostrara posibles beneficios. 

El caso de las artesanas de las piedras es un ejemplo de lo 
que podría realizarse, no sólo en lo que respecta a esta actividad, sino 
también con otras actividades artesanales, como el telar, los productos 
regionales, el trabajo con cuero. Permitió la vinculación con otros casos 
en lo que se trabajan las piedras, un análisis del mercado local, regional 
e internacional, y posibilidades de hacer uso de las TIC para mejorar el 
trabajo artesanal y darlo a conocer. 

Se partió, es cierto, del desconocimiento sobre TIC; se comenzó, 
entonces, con una primera apropiación, apertura de casilla de correo, 
visitas a páginas web, cursos de negociación y posibilidades de armar 
un proyecto en conjunto. 

El primer acercamiento a las TIC se hizo con las artesanas de las 
piedras, y esto permitió que una de ellas pudiera asistir al curso de ne
gociación brindado en Buenos Aires, en el marco del Proyecto TE DEL. 

Para la creación del portal de las piedras, Marina analizó la posibilidad 
de contactarse con alguna empresa, para crear una red colaborativa, 
generando un proyecto del tipo"yo gano-tú ganas"; gracias a la vincu
lación con sus compañeros del secundario, pudo hacer un seguimiento 
(mediante correo electrónico) de las carreras que habían estudiado, y así 
se contactó con Federico Pérez, de la empresa ED PROGRAMA, radicada 
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en General Pico, La Pampa, quien aceptó trabajar con la página a cambio 
de publicidad y nuevos conocimientos. 

El trabajo con las artesanas de las piedras, en esta etapa, logró un 
pedido por parte de un comercio de ropa y accesorios de la provincia 
de Buenos Aires. Así fue como se enviaron algunas muestras de los pro
ductos, luego de que el catálogo virtual fuera visto a través de Internet 
(la página de Magma: www.artesaniasmagma.com.ar). Se compraron 
algunos productos para probar su salida comercial en esa zona. 

Luego de esta primera venta, se puso en marcha la refacción del local 
en donde se ubicaban las máquinas (de la Municipalidad) con las que las 
artesanas trabajaban, motivo por el cual la producción debió detenerse 
durante un tiempo, porque no había un lugar donde colocarlas. Luego 
la Municipalidad entregó nuevamente las máquinas a las artesanas, 
que así pudieron trabajar algunos productos, aunque no de forma re
gular, en sus hogares, debido a que los espacios que requieren deben 
estar adaptados para colocarlas (y debido al ruido que hacen cuando 
trabajan con las piedras). Estas acciones también se vieron afectadas 
por la transición de la gestión municipal, ya que en diciembre asumió 
un nuevo intendente. 

Aún no se ha terminado la obra de refacción del local municipal en 
donde antes estaban las máquinas, pero éstas se les entregaron oficial
mente a las artesanas para que continuaran trabajando y desarrollando 
su actividad, mediante un contrato de préstamo de las máquinas con la 
Municipalidad. En este logro, fue importante el trabajo que se hizo desde 
TEDEL, porque se revalorizó el trabajo de las artesanas en la localidad y, 
de esta forma, se les dio estabilidad y confianza para que trabajaran sin 
miedo de que las máquinas les fueran retiradas en cualquier momento, 
dado que no disponían de ninguna garantía al respecto. 

La apuesta para el 2008 es continuar perfeccionando las técnicas, 
las presentaciones de los productos, y concretar más ventas fuera de 
la localidad. 

La gran pregunta, en este caso, es: ¿en qué sentido las acciones que se 
promueven están impulsando cambios estructurales en la población o la 
organización de 25 de Mayo (en este caso, esta sociedad de artesanas de 
piedras, ya que es una sociedad de hecho entre Nerina y Verónica), para 

. que puedan desarrollar procesos innovativos, que permitan incorporar 
los beneficios de Internet en su vida cotidiana y/o profesional? 

Unas respuestas posibles: en la forma de visualizar las modalidades 
de trabajo y de inserción en el mercado; pudieron ver cómo es el teletra-
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bajo; en el tipo de relaciones laborales; pudieron ver y poner en práctica 
cómo se pueden tejer redes con otras personas, mediante el"yo gano-tú 
ganas"; en la forma de llevar adelante un trabajo, empleando para ello 
diversas tecnologías y dejando espacio para probar; y, redondeando 
esta idea, cómo me relaciono con el otro que tengo al lodo. 

Relato de Marina (111) 

En mi vida, hubo un antes y un después del viaje o Buenos Aires. Haber 
encontrado personas con los que compartíamos puntos de visto pareci
dos, con ganas de hacer cosos por nuestros localidades, por el desarrollo 
de nuestro pueblo, de regreso, todavía sin saber quién sería lo becario del 
proyecto, me había llenado de grandes satisfacciones. Pude conocer otro 
amigo de 25 de Moyo, Mariano, y seguir trabajando con Estefonío. 

Nos reunimos durante lo primero semana después del viaje o Buenos 
Aires y arreglamos poro seguir trabajando, más allá de quién fuero lo 
becario. Diseñamos con Estefonío lo Gacetilla Informativo, comencé o 
analizar qué cosos íbamos o necesitar, uno listo con diversos instituciones, 
particulares, empresas, fue uno de los ejes delineados desde el comienzo. 
Analizar hacia dónde acercarnos. Lo Municipalidad nos brindó uno listo 
con estos datos, que fuimos ampliando poco o poco. Y comenzamos, por 
el "boca en boca': o difundir, y también escuchar o aquellos personas con 
los que hablamos. 

Después de lo confirmación de que sería lo becario, comenzó uno nuevo 
etapa. Esto noticio implicaba un cambio radical en mi vida: mi regreso o 
25 de Moyo, mi radicación definitivo aquí. Cuando uno vive en un pueblo, 
desconoce muchos cosos de lo ciudad, el ritmo, los ofertas culturales y 
recreativos, lo cantidad de personas, el anonimato. Conviví muchos años 
con el ritmo de lo ciudad, me adopté perfectamente y aproveche los ofer
tas que tenía poro enriquecerme. Volver fue al principio un desafío, tenía 
muchos miedos: o no adoptarme al ritmo del pueblo, extrañar hábitos que 
había adquirido en lo ciudad, lo gente que había conocido, el desarrollo 
tecnológico de los ciudades con respecto o los pueblos. Al principio, sufrí 
todos los problemas que podía tener, con respecto o lo tecnología: no tenia 
Internet en coso, tenia que ir al ciber y hacer malabares poro poder trabajar. 
Me molestaba el ritmo de lo gente, ton lento todo ... Pero sentía que tenía 
en mí uno posibilidad y uno puerto poro 25 de Moyo: recién empezaba o 
vislumbrarse el temo del petróleo, aún éramos pocos, y ero el momento de 
comenzar o sembrar semillas. 
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Con respecto al trabajo virtual, con TEDEL el ritmo es igual al de la 
ciudad, así que esto me fue familiar; Internet me permitió conectarme con 
muchos lugares, no me sentí aislada como pensaba, pude viajar seguido, 
esto me nutrió de experiencias nuevas y aprendí que los ritmos son diferen

tes, los tiempos son otros, así que tuve que aprender a convivir con esto. 
Me gusta la tranquilidad del pueblo, los cielos celestes intensos, las 

estrellas de la noche, los satélites que pasan y la vista sin edificios. 
Sería la becaria, la responsable de TEDEL por 25 de Mayo, y ya no una 

hormiga casi imperceptible. Como primera actividad, tendría que presen
tarme ante las autoridades y ante el amigo del Proyecto, así que eso hice 

antes de viajar hacia La Plata para hacer la mudanza definitiva. Antes de 

organizar este viaje, informamos a las autoridades sobre los resultados del 
proyecto, mostramos la Gacetilla Informativa, que contenía datos sencillos 
acerca del proceso de selección y sobre la AAT. 

Recorrí algunas instituciones y realicé mi viaje a La Plata para la mudan

za. En ese período intermedio, comenzó nuestro primer trabajo colaborativo 
virtual: la realización del lago. Para mí fue una experiencia muy importante 
para comenzar a trabajar con TE DEL, ya que fue la primera en forma virtual 
y a través de la lista de TE DEL ampliado. Fue una propuesta que surgió en 
la etapa de preselección, con todos los preseleccionadas de cada una de 

las comunidades. Fue aportar cada uno para que las comunidades TE DEL 
pudieran identificarse y con la justificación de cada uno de nosotros. Fue 
un torbellino de ideas, y poco a poco fuimos delegando funciones, de 

acuerdo con el manejo de herramientas; en mi caso procesaba las ideas, 
los bocetos y trataba de armar con un programa de edición de imágenes 
digital las ideas, luego las compartíamos y volvíamos a hacer arreglos, a 
opinar. Nos encontrábamos los becarios del proyecto de cada localidad y 
los preseleccionados, fue un espacio dinámico en el que comenzamos a 
volcar ideas sobre cómo debía ser el logotipo que nos identificara, cada 
uno aportando un granito de arena. . 

La elección de los colores para el lago fue una instancia relevante, 

porque cada uno de nosotros sacó toda la fuerza que tenía dentro: serían 
los colores que nos identificarían, y tenían que mostrar toda la esencia de 
nuestras comunidades. Elegimos el color rojo arcilla porque el río Colorado 
es lo que nos caracteriza. Somos un oasis en medio del desierto; el agua le 
da vida a esta tierra y es el recurso que permite que tengamos vida. Rojo 
arcilla es el color que tiene nuestra agua, porque arrastra desde su origen 
en la cordillera los sedimentos de las bardas y llega a nuestra zona con esa 
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tonalidad. Por eso lo elegimos y consideramos que nuestra estrella debía 
ser rojo arcilla. 

Antes de la finalización del logotipo, y ya instalada en mi localidad, en 
25 de Mayo, comenzó la etapa de difusión del Proyecto TE DEL; contamos 
con el apoyo de las autoridades municipales, que nos brindaron todas las 
herramientas necesarias para hacer el evento y el personal necesario. Esto 
fue muy importante para los comienzos de TEDEL. Luego y paralelamente 
a los preparativos de la Presentación, siguió la tarea de difundir, de hablar 
con la gente, de interactuar de ver cuáles son las problemáticas, sus ideas, 
sus pensamientos, y desde qué lugar podíamos aportar. Conocer nuestra 
realidad para comenzar a vislumbrar pequeños cambios, mejoras en donde 
hubiera falencias. Comenzó la etapa de mostrarnos a nuestro pueblo, con 
entrevistas en la radio y en la televisión comunitaria. Y fue un amplio pro
ceso de aprendizaje. Me remarcaron errores que me sirvieron para poder 
hablar con soltura en el momento de la presentación. En esta instancia, 
el amigo del Proyecto, si bien no tuvo una participación física visible, si 
colaboró desde su lugar, y también fue un nexo importante para poder 
concretar y conseguir el apoyo de la Municipalidad, debido al vínculo que 
tenía con ella. 

La lectura recomendada para la primera etapa fue una herramienta 
importante al momento de salir a trabajar al campo, porque me permitió 
conocer más sobre el tema y enriquecer poco a poco el trabajo que comen
zaba. Mis herramientas fueron las trabajadas en Buenos Aires, lo investigado 
por mi cuenta, los vínculos con las personas conocidas y el dialogo. Mi temor 
era que no fuera aceptado el Proyecto o que hubiera un rechazo por ser yo 
de la localidad ... ; parece contradictorio, pero a veces, y sobre todo en los 
pueblos, estamos acostumbrados a trabajar con gente "de afuera''. Ahora 
ha cambiado, pero entonces era difícil que creyeran que uno estuvo afuera y 
que se formó y está capacitado para desenvolverse en el campo en la locali
dad. Como expectativas, pensaba que la convocatoria para la presentación 
oficial seria multitudinaria; habíamos trabajado mucho con Estefanía, 
invitando a toda las instituciones, por radio, por diarios. No voy a decir que 
me decepcioné, pero me encontré con otra realidad: no fue multitudinaria, 
pero no era por TEDEL, así eran y son la mayoría de las convocatorias que 
se hacen, y sobre todo con un tema que no es conocido. 

La terminología que manejamos era completamente nueva y se sumó 
que la gente no se animaba a preguntar demasiado, así que traté, en 
esta primera instancia, de hablar con términos sencillos, aunque no lo 
eran realmente; en este sentido, no quería subestimar a las personas, una 
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buena parte captó el mensaje y lo vieron como algo novedoso, que sería 
importante para el pueblo. Me costaba explicar en pocas palabras lo que 
se pretendía hacer con TEDEL y que eso fuera entendido, pero era parte 
del proceso de aprendizaje como coordinadora también; había cosas que 
no podía explicar de entrada, tuve que dar la información que tenía, con 
el proceso que había hecho, y luego, entre la comunidad y mi trabajo, lo 
fuimos condimentando. Esto me generó inseguridad en algunos momentos, 
porque sentía que necesitaba mas información, pero pude manejar las 
situaciones sin grandes problemas, con ayuda de la comunidad. 

Fue importante el apoyo del equipo de coordinación, tanto en lo profe
sional como en lo personal, durante esta primera etapa. Siempre estuvieron 
dispuestos a brindar todas las herramientas para fortalecernos, y sentí 
mucho apoyo y palabras de aliento ante los pequeños logros o ante lo que 
veía como negativo. 

Hoy por hoy el chat es un espacio de encuentro entre algunos actores 
de mi comunidad vinculados a TEDEL; nos contamos cosas, debatimos, 
proponemos ideas ... ; esto ha provocado que no use el teléfono para comu
nicaciones locales, porque sé que encuentro a las personas en el chat y, si 
eso no alcanza, sé dónde encontrarlas personalmente. Esto que llamaba 
la atención hoy ya es algo normal, nos vamos pasando las direcciones del 
MSN entre los ciudadanos y estamos dialogando más. Hay cosas que por 
ahí personalmente no se hablaban. Con mis alumnos del CAJ (Centro de 
Actividades Juveniles) también nos comunicamos por la misma vía. 

Piedras 

"Sumándome a lo que contó Ramiro, acerca de la señora enfermera, 
algo parecido me sucedió con una chica que trabaja con piedras. 

Me dijo que no sabia nada de computación, ni siquiera encender la 
PC. Pero que suponía que debía ser algo bueno, y más aún si serviría en 
un futuro para mostrar ese trabajo a mucha gente. 

Se mostró entusiasmada e interesada en conocer qué cosas puede 
aprender para mejorar las técnicas yya me preguntó varias veces cuándo 
vamos a reunirnos en el telecentro. 

Nunca relacionaron TEDEL con financiamiento, lo cual es bueno, 
porque se han dado cuenta de que hay un vinculo tangible con las tec
nologías, que va más allá del dinero y que las puede ayudar a mejorar 
el trabajo que hacen" (de un e-mail de Marina). 
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Curso de Nuevos Escenarios Educativos y Culturales 
(2007) 

La propuesta de formación enmarcada dentro de TEDEL fue una 
puerta para que muchos más actores locales se acercaran a las TIC. 

En el caso de 25 de Mayo, seis personas se presentaron para llevar 
adelante el curso, con formaciones y experiencias bien diferentes. 

La gente que participó se quedó con una buena caja de herramientas, 
y esto permitió que muchos de ellos comenzaran a pensar en proyectos 
culturales para sus propias instituciones, desde lugares que antes no 
habían pensado. 

Estos actores (profesores de Informática, un miembro del Taller 
de Escritores, miembro de un club infantil de fútbol, una maestra de 
dibujo, miembro de la Biblioteca Popular, profesor de danzas folkló
ricas) participaron, además, de la última reunión que se hizo para la 
comunidad, en cuanto a las actividades de Tedel, llevada a cabo el 12 
de septiembre del 2007. 

Fueron ellos, junto con otros actores que han participado, quienes 
contaron la experiencia de su participación en TEDEL y, sobre todo, la 
experiencia personal en cuanto a la importancia del uso de la tecnolo
gía en sus vidas. Luego de la charla de Zeller, realizada el día anterior, 
la segunda jornada contó con estos testimonios y debates en cuanto 
al tema TIC. 

Digitalización del Archivo Histórico Fotográfico de 
25 de Mayo 

La propuesta de digitalizar el Archivo Histórico Fotográfico de 25 
de Mayo surgió luego de la primera visita técnica del 2007. Asistieron 
varias personas, entre ellas la directora del colegio secundario"Maestro 
Dermidio Cejas"; y, entre charlas y debates sobre el tema TIC, apareció 
la propuesta de crear un blog, en TE DEL, con las imágenes del archivo 
fotográfico local. 

Posteriormente, esto se vinculó a la propuesta del Área de Desa
rrollo Tecnológico para la Municipalidad, ya que era una posibilidad 
de trabajar en conjunto con una escuela, en la digitalización de estas 
fotos de la historia del lugar; teniendo en cuenta que las fotos estaban 
repartidas entre la biblioteca, que depende de la Municipalidad, y el 
Ente Provincial del Río Colorado. 
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Ni bien comenzó el segundo cuatrimestre, se comenzó a trabajar en los 
permisos para pedir las fotos y en conseguir la ayuda para digitalizarlas. 
Si bien aún quedan fotos para seguir procesando, la escuela ya comenzó 
con una primera propuesta que involucra TIC, y pudo concretarla con el 
apoyo del Proyecto TEDEL, del Municipio y del Ente Provincial. 

Los teletrabajadores ... ¿se forman? 

"Pretender un cambio de comportamiento, en quienes somos los 
responsables de llevar adelante el proyecto TEDEL en cada una de 
nuestras comunidades, a mi entender ha sido un objetivo cumplido por 
parte de quienes diseñaron el proyecto. Me remonto al primer encuen
tro realizado en Buenos Aires, y cómo era mi situación con respecto al 
proyecto en ese entonces: no del todo consciente del rol que cumpliría 
como teletrabajadora ni de cómo era asumir la responsabilidad de 
coordinar un proyecto desde esa condición. 

Esto provocó cierta tensión en mí, incluso antes de saber quién sería 
el coordinador de cada localidad. Esta tensión a la que hago referencia 
estuvo caracterizada por un nuevo panorama de la actividad laboral, 
el teletrabajo. 

Trabajar desde el hogar, aprendiendo a diferenciar los espacios y los 
tiempos de trabajo de otras actividades, y la incorporación de nuevas 
herramientas tecnológicas para llevar adelante el trabajo, fueron las 
acciones principales, pero esto constituyó sólo el comienzo ... 

El teletrabajo, en mí, implicó que necesariamente organizara mejor 
mis tiempos. 

El manejo de herramientas, como las listas de correo, los foros, 
el chat (utilizado como medio de comunicación laboral y no ya sólo 
como entretenimiento), permitió que trabajáramos 'hacia adentro' 
para luego socializar esa elaboración de conocimiento 'hacia fuera'. En 
las listas trabajamos con división de roles, afianzamiento de grupos, 
concepto y puesta en práctica de la responsabilidad, elaboración de 
diversos trabajos que luego fueron publicados en distintos formatos ... 
Todo esto permitió que entre todos intercambiáramos la información, 
y nos apropiáramos de nuevas herramientas para podertrabajartodos 
'en la misma sintonía'. 

El trabajo en las listas y en los foros permitió esta elaboración del 
conocimiento, a partir del trabajo en conjunto, de respetar reglas de 
convivencia, de tener espacios como los foros o el php, para consultar 
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información, solucionar conflictos dados por la desconfianza, por el 
desconocimiento de la otra persona, mediante la comunicación, en un 
diálogo transparente entre los participantes del equipo. De los conflictos 
aprendí a ser más tolerante, a leer antes de enviar un mail, a comunicar 
cuando hay un 'ruido' que pueda interferir en la actividad. 

En estos intercambios en conjunto, absorbimos los puntos fuertes de 
cada uno, que se potenciaron, y también aquellos que considerábamos 
más débiles, aplicando o dando la posibilidad de probar. 

De esta forma, elaboramos en conjunto, afianzamos los lazos como 
equipo, nos conocimos, y aplicamos hoy esos conocimientos a nuestra 
actividad diaria; probando herramientas en las capacitaciones que 
brindamos, acercando información a grupos locales que por ahí puedan 
interesarse, pensando de esta forma en el otro, prestando atención a 
cuestiones que antes dejábamos de lado; integrando y no guardando 
nada. Socializando el conocimiento, mediante el acceso a él, y creando 
nuevos conocimientos también. 

·Trabajar en forma virtual y en réd nos ha permitido aprender con 
ejemplos, sugerir y recibir sugerencias de nuestros compañeros. 

Hacer uso de la tecnología para los fines prácticos ha sido crucial si 
hago una comparación entre el antes y el después de TE DEL, ya que no 
usaba la computadora como medio de trabajo, y comenzar con el tele
trabajo me permitió visualizar las TIC desde otro lugar, con otros fines. 

La apropiación de las herramientas implicó necesariamente un 
proceso de aprendizaje en mí. 

El saber que tenía cuando comencé, sobre las tecnologías en general, 
me sirvió para analizar y comenzar a focalizar otros usos de las TIC; por 
ejemplo, para trabajar, para comunicarme a través de programas, para 
trabajaren equipo a través de las TIC, aprendiendo reglas de convivencia, 
adquiriendo otras visiones de las cosas. 

TEDEL me permitió focalizar y comenzar a indagar cada vez más 
profundamente. Manejaba programas de diseño, pero nunca lo había 
explotado como cuando arrancamos con el Proyecto. Este paso del sa
ber al conocimiento me brindó seguridad, y luego de este proceso me 
sentí con la suficiente certeza de que podría trasladar ese conocimiento, 
porque ya lo sé hacer a otras personas de mi comunidad. Por ejemplo, el 
trabajo con las artesanas de las piedras, con la empresa ED Programa. 

No fue un proceso fácil, pero superarlo me brindó experiencia para 
continuar indagando, focalizando tal vez en otros puntos o mejorando 
lo que ya hice. 
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La necesidad de conocer las herramientas que manejo y adecuarme 
a la que me resulte más práctica: el intercambio de información ha sido 
tal, que el abanico de opciones no para, y uno es quien tiene en sus 
manos analizar, recorrer, probar y elegir. 

Me permitió comenzar a planificar acciones y así poder vislumbrar 
un nuevo horizonte. Trabajar en red: me ha permitido ampliar mi aba
nico de contactos en diferentes puntos del país y del mundo. El espíritu 
práctico y en equipo se traduce en la agilización de las tareas. Organizar 
las actividades del día, en los tiempos que yo considero oportunos 

Yo 'sabía' de la existencia de algunas herramientas tecnológicas. 
El saber es, en efecto, un conjunto de conocimientos sistematizados, 
lógicamente ordenados en libros, revistas, archivos, disquetes o ma
nuscritos (http://contexto-educativo.eom.ar/2000/4/nota-5.htm). En 
cambio, el conocimiento constituye el elemento activo o el propósito 
de la investigación que emprende el sujeto. Uno de los productos que 
obtiene el sujeto en el proceso de conocer es la experiencia; otro es la 
transformación de su estructura cognoscitiva; y, después de ese pro
ceso de aprehensión de las características del objeto, el sujeto ya no es 
el mismo" (de un informe de Marina). 

Centenario del Pueblo 

Antes de fin de año (2008), Marina fue convocada, junto a 
Estefanía, por un grupo de escritores de la localidad, para participar 
de la organización de los festejos del centenario del pueblo, que 
se cumple en el año 2009, en la creación de un libro que resuma la 
historia local y con algunos agregados para el festejo. En el grupo, 
hay escritores, jóvenes docentes, docentes jubilados, historiadores 
y otras personas interesadas en colaborar para este aniversario. 

La participación de TEDEL está orientada necesariamente a la 
incorporación de las TIC, mediante la creación de una página web, 
el diseño de algunas imágenes para la fecha, y también el registro 
audiovisual de primeros pobladores. En este sentido, dice Marina, 
"es un honor que nos hayan convocado desde nuestra experiencia 
con la tecnología y que se haya tenido en cuenta, luego del trabajo 
con TEDEL, la importancia de trabajar con las tecnologías para 
esta ocasión, lo que en otro momento no hubiera sido ni siquiera 
pensado". 
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La carpa de los artesanos. Belén. 

La carpa de los artesanos. Belén. 

145 



ANGáJcA A BDAUAH, M ERCEDES M ARTfN, FLAV10 RuFFOLo 

La catedral de Belén. 

La cena del Tercer Encuentro Técnico. 
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La ciudad de Belén. 

Curso de negociación. Entrega de 
certificados. 
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La plaza de Fernánde.z. 

La red en TEDEL. 
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Calles y plaza de Fernández. 

Las hilanderas. Belén. 
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Las Ruinas de Shinkal. Belén. 

Laura con artesanos de Belén. 
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Los lazos creados en TEDEL 

Los tintes naturales. Belén. 
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Institucionalización 

GOL 

Sensibilización 

El proceso de formación del Grupo Dinamizador Local (GOL). 

Parte del Equipo en el GK3. Kuala Lumpur, Malasya, dic2007. 
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Plaza de Villa Ángela. 

Presentación TEDEL en Benito Juárez. 
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Presentación del proyecto en Belén. 

UTALLER PROTEGI 
DE PRODUCCION 

El taller protegido. Villa Ángela. 
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Taller #Trabajando en equipos virtuales". 

TEDEL resumido en un póster. 
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· rEDELRaporteur• en Kuala 
Lampur. 

Teletrabajando desde Villa Ángela. 
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Visitando las Ruinas de Shinkal. Belén. 

Visitando las Ruinas de Shinkal. Belén. 
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Villa Ángela 

Coordinadora local: Cintia N. Demarchi 

El lugar 

Villa Ángela es una localidad situada en el centro-sur de la provincia 
de Chaco. Pertenece a la microrregión denominada "Unión de Muni
cipios para el Desarrollo del Sud-Oeste Chaqueño" (UMDeSOCh), que 
abarca la totalidad de los departamentos Fray Justo Santa María de 
Oro, Mayor Jorge Luis Fontana y O'Higgins, y la sección sur del depar
tamento San Lorenzo. La zona limita al sur con la provincia de Santa 
Fe, y se integra social y económicamente con el norte de ésta. 

La región cuenta con una alta densidad de vegetación; forma parte 
del "Parque Chaqueño': donde predominan el quebracho colorado y 
los algarrobos blanco y negro. La zona presenta también cañadas o 
esteros, rodeados de pastizales de gran valor forrajero. 

Gran parte de la población urbana obtiene sus ingresos de trabajos 
rurales (tractoristas, maquinistas, peones ganaderos, etc.) y de traba
jos temporarios, como la recolección de algodón. La región cuenta 
también con explotación ganadera del tipo extensiva, y existen en 
ella dos plantas frigoríficas, que faenan ganado bovino. Se desarro
lla la producción forestal basada en la tala o extracción selectiva de 
especies en montes naturales. 

Villa Ángela ha encarado varios frentes de desarrollo, que han con
seguido grandes avances, tales como la creación de su futuro Parque 
Industrial, la pavimentación de la ruta provincial 13 (salida importante 
para todo el sector productivo), lo que se suma al Programa de Desa
rrollo Estratégico de la ciudad para establecer polos de producción 
muy importantes de cara al porvenir. 

En toda la región, se observa un incremento de la población urbana, 
de un 83 %, frente un 17 % de población rural. 
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La difusión 

A partir de la segunda quincena de marzo de 2006, Cintia comenzó 
con la difusión del Proyecto TE DEL en Villa Ángela. La primera acción 
consistió en generar charlas informales con algunas personas e institu
ciones. Consideró oportuno que el primer acercamiento con los actores 
de la localidad se hiciera teniendo en cuenta su grado de representa
tividad respecto de los distintos sectores sociales y económicos, para 
poder llegar a la mayor cantidad de personas mediante un proceso 
multiplicador encarado por cada entidad. Entre éstas, se pueden men
cionar: la Cámara de Comercio, la Municipalidad, la Asociación de Apoyo 
al Taller Protegido, el Museo, la Escuela "Félix Frías'; los alumnos de la 
UTN. Todas demostraron muy buena predisposición. 

A fines de marzo, se comenzó a organizar la presentación oficial 
del Proyecto (y la de Cintia como becaria/coordinadora local). La fecha 
quedó definida: 21 de abril. Inmediatamente se puso en contacto con 
Marcelo Perrault (amigo del Proyecto) y juntos comenzaron a planificar 
un programa de actividades para llevar adelante las tareas de difusión. 
Confeccionaron una amplia lista para concretar las entrevistas, hacien
do hincapié en las instituciones más representativas de los distintos 
sectores. 

Durante las primeras semanas de abril, la mayor parte del trabajo 
estuvo concentrado en la difusión y la presentación del Proyecto. Cintia 
largó con las entrevistas planificadas; en algunas de ellas, fue acompa
ñada por Marcelo, coordinador del Telecentro Comunitario local, que 
apoyó esta tarea de transmitir la importancia de las TIC como herramien
ta al servicio del desarrollo endógeno, y la necesidad de garantizar su 
accesibilidad para toda la comunidad. 

Luego tuvo lugar la difusión en los medios de comunicación. Se rea
lizaron notas con cuatro diarios, tres programas de TV, cinco programas 
radiales, algunos con alcance regional y otros con alcance provincial. 

¡Finalmente llegó el día del acto de presentación! Hubo una buena 
concurrencia de gente (alrededor de 60 personas), incluyendo la visita 
del ministro de Educación como invitado especial, lo que tuvo muy buen 
impacto. También se contó con la presencia de los medios de comuni
cación, quienes se encargaron de difundir aún más el Proyecto. 

En julio se reanudaron las tareas de difusión, con información referida 
al Seminario de Negociación y de Teletrabajo Inclusivo, organizado por 
la AAT; los medios y la gente volvieron a responder positivamente. En 
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este sentido, se acercaron varias personas, algunas simplemente con 
comentarios positivos sobre lo que leyeron o escucharon, y expresando 
su interés en las acciones que se estaban encarando, y otras buscando 
el apoyo de TE DEL para impulsar sus actividades. 

En diciembre, dos radios locales de acercaron espontáneamente 
para recabar información acerca de los nuevos avances del Proyecto 
y de las actividades encaradas en ese marco. (Esto demuestra nue
vamente la trascendencia de TEDEL en la comunidad y contribuyé a 
mantener la confianza de la gente en base a las acciones concretas 
que se informan.) 

En primera instancia, Cintia pudo detectar la falta de un enfoque 
de los proyectos o las actividades de la comunidad hacia las TIC. En 
las conversaciones se pudo observar, también, algo quizás obvio, o 
esperable: la falta de recursos: computadoras, conexión a Internet, 
etc. En segundo lugar y relacionado con lo anterior, que no existía una 
cultura local que favoreciera la utilización y la incorporación de TIC a las 
distintas actividades o emprendimientos; en algunos casos, se obser
varon resistencias debidas principalmente a la falta de información, de 
capacitación y, sobre todo, de acceso a los recursos necesarios. En otros 
casos, en cambio, la gente expresó el deseo de contar con los recursos 
tecnológicos y la capacitación adecuada. Esto era un buen punto de 
partida, pese a lo demás. 

Se pudo ver una clara diferencia en la apropiación de TIC entre pro
fesionales y no profesionales de los distintos rubros (este último sector 
era el más alejado en ese sentido). Esta división suele tener que ver con 
el grado de manejo de información de cada uno, ya que los profesionales 
reciben constantemente actualizaciones y están ligados a instituciones 
(por ejemplo, Consejos) que ofrecen servicios por Internet. Además, el 
gran volumen de información con que trabajan los obliga a digitalizar 
los datos o utilizar programas específicos. Por otro lado, también esta 
distinción se relaciona, aunque en menor medida, con los recursos 
económicos que maneja cada sector. 

Sin embargo, las tareas de difusión fueron muy efectivas porque pro
vocaron sensibilización en la gente, que se acercó con sus inquietudes y 
sus ideas, buscando nuevas respuestas y oportunidades en TEDEL. Algo 
fundamental, entonces, era la necesidad de eliminar o, por lo menos, 
de atenuar estas diferencias en cuanto a accesibilidad. De dos maneras 
principales: ofrecer oportunidades de acceso físico o de infraestructura 
que facilitaran el acercamiento a las TIC; y atender las necesidades de 

161 



ANGFUCA ABDALLAH, MERCEDES MARTiN, FLAv10 RuFFOLO 

capacitación y acceso intelectual a éstas, por parte de aquellos sectores 
o grupos que aparecían como más vulnerables desde el punto de vista 
socio-económico. 

Los medios de comunicación (diarios, radio y televisión) consti
tuyeron un apoyo importante, al acompañar las tareas de difusión y 
ampliando las posibilidades de llegar al máximo numero posible de 
personas. Esto es posible gracias a la gran repercusión que tienen en 
la población los medios gráficos, radiales y televisivos, locales y regio
nales, y el compromiso que evidencian con la comunidad, teniendo en 
cuenta que en todos los casos se mostraron interesados en TE DEL y en 
las posibles consecuencias positivas de su implementación. El mayor 
impacto en la comunidad se deriva en gran medida del seguimiento 
de las actividades por los medios. 

Relato de Cintia (1) 

La historia comienza cuando un día voy al Concejo de Ciencias Econó
micas y Ja delegada me dice "Cintia ... , esto es para vos'; y me entrega el texto 
de Ja convocatoria para el Proyecto TEOEL. Es que hacía poco que con ella 
habíamos conversado sobre que sería bueno trabajar en investigación. Leí 

una y otra vez ese texto; me resultaba muy difícil de entenderlo: contenía 
conceptos nuevos para mí. No tenía idea de qué era el teletrabajo, la socie
dad de Ja información, las TIC, porque nunca había oído esos términos. Lo 

único que entendí era que había que presentar un ensayo, y me imaginé 

que este trabajo de investigación implicaba estar sentada en mi oficina 
recabando información de distintos medios y elaborando informes ¡Cuán 
lejos de Ja verdad! ... , por suerte. 

Creo que el tratarse de un proceso de selección Jo hizo más atractivo 

para mí, ya que me gustan Jos desafíos y demostrar que yo puedo. Además, 
en ese momento aún no encontraba un trabajo dentro de mi profesión que 
realmente me llenara, y siempre estaba atenta a nuevas propuestas. 

Visité a varias personas para investigar y ver de qué tema podía versar 
mi ensayo. Decidí hacer uno referido al asociativismo y el cooperativismo, 
en base a que me parecía muy interesante como elemento para el desarrollo 
local. Como integrante del equipo técnico municipal, he participado del 
análisis del perfil socioeconómico de Villa Ángela, y la solidaridad comu
nitaria me parecía una de las claves para aprovechar Jo que tenemos. 

Estaba dispuesta a poner todo para resultar seleccionada, convencida 
de que Ja beca debía ser para mí. Comencé entonces a completar el formu-
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fario y, a medida que aparecían términos nuevos, los investigaba en la red. 
lab/é también con varias personas para saber más sobre el teletrabajo, 

pero nadie tenía respuestas. El intendente me dio el contacto, entonces, con 
un ex ministro nacional, con quien pude comunicarme y me ayudó con el 
tema. Había conversado también con Marce/o Perrault, amigo del Proyecto, 
aunque su explicación no logró aclararme mucho el panorama. 

En fm, sin mucha información pero convencida de seguir, mandé toda 
la documentación vía e-mail. ¡Ah, ésta es otra cuestión importante! Hasta 
el momento, mi casilla de correo estaba casi vacía, pues esta herramienta 
de comunicación no presentaba demasiada utilidad para mi. Tampoco 
tenía contactos que también la utilizaran, es decir, no tenía a quién es
cribir ... Utilizaba Internet como herramienta de información, más que de 
comunicación, para investigar sobre temas relacionados, por ejemplo, con 
mi trabajo en el equipo técnico. 

Luego de la pre selección, llegó el momento de viajar a Buenos Aires 
para la selección fmal. Sin embargo, antes de ello, y para agotar todos los 
recursos a mi alcance, tomé un curso acelerado en Internet durante una 
semana, abrí un blog y una página de Internet. 

La experiencia en Buenos Aires fue inolvidable; fueron días intensos de 
conocer gente nueva y de actividades que me resultaron muy interesantes. 
Nunca antes debí dar una entrevista extensa de trabajo, y mucho menos con 
psicólogos. Pero me mostré tal cual soy, y eso me facilitó las cosas. Además, 
se creó un ambiente muy ameno, junto con los demás jóvenes profesionales 
y la AAT, que hizo que todo se desarrollar muy espontáneamente. 

Recuerdo que la mayoría de los chicos comentaban que tenían un 
poco de miedo respecto de cómo será el trabajo y si lo iban a poder llevar 
adelante. En mi caso, esto no me pasaba. Aunque no tenía claro cuál sería 
el trabajo concreto (de lo que me di cuenta muchos meses después), estaba 
dispuesta a aceptar el desafío, sin miedos; estaba convencida de que, si se 
presentaban inconvenientes o dudas, iba a poder resolverlos de alguna u 
otra manera, pues de eso se trata, y en eso uno se forma también cuando 
decide ser un profesional. 

El prejuicio de la financiación 

En los primeros meses de TE DEL, Cintia pudo decir que se encontró 
con un obstáculo considerable: mucha gente se acercaba al proyecto 
solicitando financiación. La palabra "proyecto" creó confusión en la 
gente que ya estaba acostumbrada a planes públicos de subsidios o 
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financiamiento, para los cuales se exige la presentación, precisamente, 
de un proyecto. 

Así, a veces le resultaba difícil explicar que TEDEL no tenía por objeti
vo el otorgamiento de dinero, sino que proponía otra herramienta para 
el impulso de las actividades o los emprendimientos: las TIC. Y cómo 
explicar a la gente esto, si ni siquiera sabían el significado de"tecnolo
gías de la información y la comunicación" (al igual que ella misma unos 
meses atrás ... ), y más aún, la mayoría ni siquiera había tenido acceso 
alguna vez a una computadora. 

En efecto, en los primeros acercamientos con varias personas, Cintia 
comprobó que la idea del financiamiento externo como única alterna
tiva posible de desarrollo de proyectos estaba muy arraigada. Esto sin 
duda deriva de la gran cantidad de programas públicos nacionales y 
provinciales que se pusieron en marcha ofreciendo recursos monetarios 
(y que trajeron como resultado el surgimiento de varios proyectos pro
ductivos, muchas veces improvisados y finalmente insustentables).' 

Por esto, un trabajo adicional suyo consistió en demostrar a la gente 
que el financiamiento no es la única solución (y, en muchas ocasiones, 
tampoco la mejor) para que un emprendimiento sea viable y se desa
rrolle. Es decir, en muchos casos (sobre todo, cuando intervienen pro
gramas o planes de financiamientos públicos), se invierte dinero en la 
adquisición de máquinas, herramientas, infraestructura, etc., sin que esto 
esté sustentado en una planificación a largo plazo. Es así como luego 
puede producirse un estancamiento por no atender otras cuestiones 
importantes, como el mejoramiento de la calidad, la competitividad, la 
búsqueda de mercados, la capacitación y la actualización permanentes, 
el mejoramiento de costos y precios, la generación de redes, etc. 

Y esto podría lograrse aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las TIC, sin necesidad de realizar grandes inversiones monetarias. 

Hablando de esto con la gente, Cintia tuvo una grata sorpresa: se 
mostraron interesados en contar con el apoyo de TEDEL para trabajar 
en sus propios proyectos o actividades, buscando nuevas formas de 
potenciar su crecimiento. Y, para que este crecimiento fuera factible, 
aprovechando las ventajas que ofrecen las TIC (en cuanto al acceso a 
nuevos mercados, mejores alternativas de costos y precios, incorpo
ración de nuevos conocimientos, etc.), se hacía necesario coordinar 
acciones tendientes a subsanar ciertas problemas de base, como la 
falta de una cultura asociativa y (en parte derivada de ello) la falta de 
capacidad de producción. 
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Primeros facilitadores en la comunidad y GOL 

Es importante destacar a los facilitadores de la comunidad. En primer 
lugar (y clave durante todo el tiempo de TEDEL), la Municipalidad de 
Villa Ángela. Cintia siempre encontró allí el apoyo que buscaba, no so
lamente el respaldo institucional al Proyecto como tal y a sus objetivos, 
sino también recursos humanos y materiales con los que pudo resolver 
muchas situaciones que se fueron planteando. 

Otro componente facilitador, como ya se dijo, fue el apoyo constante 
de los medios de comunicación; si bien durante los primeros meses 
Cintia iba a ellos para promover la difusión del Proyecto, siempre estu
vieron a su disposición, e incluso con la invitación a seguir en contacto 
para comunicar los avances. Hoy en día, son ellos los que van hacia ella, 
y esto está mostrando logros muy concretos, que producen ese interés 
y lo multiplican. 

Uno de los principales objetivos de TE DEL tiene que ver con la for
mación de un Grupo Dinamizador Local (GOL), integrado en primera 
instancia por todas aquellas personas que hayan estado vinculadas 
al Proyecto desde sus inicios y, por lo tanto, sensibilizadas respecto 
de nuestra visión del rol de las TIC como instrumentos al servicio del 
desarrollo socioeconómico en el ámbito local. 

Algunos de los integrantes del GOL de Villa Ángela son los 
siguientes. 

Marcelo Díaz Perrault: coordinador del telecentro comunitario local, 
denominado Centro de Recursos Tecnológicos Compartidos (CRTC). 
Desde este rol, estuvo cerca de TE DEL desde el comienzo, colaborando 
en las tareas de difusión y sensibilización, tanto respecto del Proyecto, 
en general, como de las funciones del Telecentro y la importancia de 
las TIC, en particular. 

Patricia Mansilla: estudiante de la Licenciatura en Turismo. Comenzó 
a relacionarse con TEDEL desde el Museo, ya que reviste el carácter de 
asociada y hace bastante tiempo colabora activamente con la institución. 
Teniendo en consideración que una de la líneas de acción encaradas 
consistió en impulsar y revitalizar el Museo mediante la incorporación 
de las TIC (un proceso como muchos obstáculos, como ya se verá), en 
julio de 2006 participó en las Jornadas de Negociación Comunitaria, 
como una forma de facilitar el trabajo en este sentido. Colaboró además 
con la provisión de material sobre turismo, para la carga de contenidos 
al portal de TEDEL. Actualmente trabaja en la Dirección de Cultura de 
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la Municipalidad: su interés principal radica en promover el turismo en 
Villa Ángela, como una manera de dinamizar social y económicamen
te las distintas instituciones y entidades locales, generando mano de 
obra y, en particular, una salida laboral para los estudiantes de Turismo. 
Integró también el Grupo de Turismo Rural organizado por el INTA, al 
que TEDEL también ofreció su apoyo. 

Luz Jiménez: desde hace varios años, trabaja en el Taller Protegido 
de Villa Ángela, que tiene como finalidad desarrollar las capacidades 
intelectuales y manuales de jóvenes y adultos con discapacidades de 
distintos tipos, desarrollar una fuente de trabajo estable y gratificante, 
buscando establecer lazos significativos con otras instituciones para un 
desarrollo sostenido y sustentable. La incorporación de Luz al GDL re
sultó de gran importancia, teniendo en cuenta que uno de los objetivos 
de TEDEL es la inclusión digital de este sector vulnerable de la sociedad, 
para generar "entornos libres de barreras y no excluyentes''. 

Cooperativa de Trabajo Integrar: esta entidad hace tiempo trabaja 
coordinadamente con el Ministerio de Desarrollo Social, apoyando la 
formulación y el desarrollo de proyectos para la comunidad. Está inte
grada por un equipo interdisciplinario de asesoramiento. La presidenta 
de la entidad, la ingeniera Silvia Galarza, sigue a TEDEL desde sus inicios, 
ya que le interesa todo lo que implique promover el desarrollo local. 
Además integró el equipo técnico municipal, donde se incluyó TEDEL 
como un elemento estratégico dentro del Documento de Análisis 
Territorial. También el tesorero, ingeniero Silvia Pajar Flores, se vinculó 
con TEDEL desde el INTA, interesado en promover el turismo rural en 
Villa Ángela. 

Carlos lñíguez: trabaja en la Municipalidad de Villa Ángela. En julio 
de 2006, participó en las Jornadas sobre Negociación Comunitaria, 
como una manera de incorporar la administración pública al trabajo de 
TEDEL. Su nombre surgió de una charla mantenida con el intendente 
municipal, quien consideró importante y productiva su participación, 
por sus amplios conocimientos de informática, financiando los gastos 
relacionados con el viaje. Está interesado en ampliar sus conocimientos y 
en una capacitación que facilite incorporar herramientas de innovación 
y modernización a la administración pública. Y esto se vería potenciado 
gracias a la participación de otro funcionario municipal en el curso de 
Especialización en Gobierno Local Electrónico, CEGEL 002. 
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Relato de Cintia (11) 

Yo soy de Gaya, Corrientes, y viví allí hasta el momento de ir a estudiar a 
la capital de mi provincia, Resistencia. Allí, en realidad, debo reconocer que 
tuve una experiencia positiva, ya que el mundo académico presentaba para 
mí un atractivo particular, así como el hecho de que en una gran ciudad 

uno está más cerca de todo, como más integrado al mundo. 

Mis planes eran volver a mi lugar de origen con mi título de contadora 

pública, pero por esas vueltas de la vida conocí a mi actual pareja, nacido 
en Villa Ángela y, luego de recibirnos juntos de la misma profesión, decidi

mos volver a su ciudad para vivir allí. Debo reconocer que al principio me 

costó mucho adaptarme a esa nueva vida, un pueblo más chico, alejado 
de los centros urbanos, y no conocía a su gente. Estaba como en un lugar 
que no me pertenecía. 

Luego, con mi incorporación en el equipo técnico municipal, comencé 
a conocer la ciudad, su cultura, su idiosincrasia, su perfil productivo, social, 
etc., y lo más importante fue que comencé a golpear puertas y, con esto, 
logré que la gente me empezara a conocer. Pero lo que realmente marcó un 

antes y un después, que hizo que finalmente echara raíces en Villa Ángela 
y la sintiera mía, fue el trabajo desarrollado con TEDEL. 

El hecho de establecer contactos, redes, el acercamiento a distintos 

grupos de productores, artesanos, comunidad aborigen, el moverme en 
muchos ámbitos y conectarlos entre sí hizo que pudiera lograr el recono
cimiento de la comunidad, y hoy en día camino por las calles de la ciudad 

y lo siento así, la gente se me acerca o me saluda con amabilidad, con una 
sonrisa. En definitiva, Villa Ángela me ha abierto sus puertas y me ha hecho 

sentir en un nuevo hogar. 
Las primeras semanas del proyecto me encontraron a mí con toda la 

energía y la ansiedad de comenzar a trabajar, de salir a la comunidad y 
ver cuál era la respuesta de la gente frente a lo que iba a presentarles, y en 
cierta medida sentía como una cierta presión para que todo saliera bien. 

Creo que en esto tuvo mucho que ver el impulso que nos han dado desde 
la AAT, ese grado de compromiso que vi en ellos respecto del Proyecto y que 
lo estaban demandando para cada uno de nosotros también; la necesidad 
de cuidar cada detalle que garantizara el éxito de lo que estábamos imple
mentando en la localidad, ya que esta primera etapa sentaría las bases o 
cimientos para el desarrollo de TEDEL. 

En ese momento, nos juntamos con Marce/o y adoptamos la acertada 
decisión Be planificar previamente la difusión del Proyecto y de cada una de 
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las visitas institucionales que haríamos. Esto nos permitió desenvolvernos 
con certeza y rapidez. Algunas visitas las hicimos juntos y otras las hice 
sola, al igual que las notas con los medios de comunicación. En todos los 
casos, nos abrieron las puertas y tuvimos buena respuesta. Y, aunque no 
tenía claro aún cómo se implementarían los objetivos concretos de TE DEL, 
con la lectura de material y los intercambios en la lista, pude formarme ya 
desde los inicios las bases de los conocimientos y fundamentos relacionados 
con la visión que se esboza, y que con el transcurso del tiempo interna/icé 
como propia. 

En los comienzos, también estaban presentes los miedos y las insegu
ridades, y fundamentalmente comenzaron a aparecer cuando salimos a 
la comunidad, al trabajo de campo. Es que el cara a cara, la vinculación 
directa con la gente y las institLJóiones, el moverse en la realidad misma de 
la comunidad, plantea nuevas cuestiones, nuevos retos y nuevas pregun
tas que, en la mayoría de los casos, no aparecen en ningún marco teórico 
previo. 

Y aquí es donde encontré nuevamente el apoyo del equipo. Los inter
cambios, los debates y las reflexiones en la lista constituyeron el apoyo 
que necesitaba, y con ello fui delimitando el camino a seguir toda vez que 
quedaba aclarado qué cuestiones podían representar desviaciones de los 
objetivos y cuáles debían potenciarse. Y así fueron naciendo poco a poco 
cada una de mis líneas de acción. 

¿Cuáles fueron mis primeras armas? Fundamentalmente el conocimien
to y la formación previa que facilitaron mi desempeño frente a cada uno de 
los actores de la comunidad, sabiendo de lo que estaba hablando (o, por 
lo menos, creyendo que sabía), y esto me brindaba una cierta seguridad. 
Otra arma fundamental fue mi capacidad para relacionarme con la gente, 
el hecho de no tener reparos a la hora de presentarme frente ella aunque 
no la conociera, sea una persona común o un alto mandatario, y siempre 
con simpatía, mostrando convencimiento y energía en lo que hago. 

E-aloe: el Proyecto Aloe Vera 

Hace ya bastante tiempo, el señor Ricardo Peralta encaró este em
prendimiento y tiene sembradas, junto con un socio, algunas hectáreas 
de aloe. Ha investigado mucho sobre el tema y ha establecido contactos 
con personas del país y del exterior para recabar información, intercam
biar experiencias, buscar financiamiento, mercados, etc. 
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Lo que se necesita es que más gente se capacite y desarrolle esta ac
tividad, pues de otra manera no se logra abastecer la demanda, tanto de 
plantines como de productos elaborados. Es una actividad que genera 
mucha mano de obra, porque la mayor parte se hace manualmente. Su 
idea era avanzar y poner una planta procesadora y de liofilizado (secado 
al vacío). Para esto se presentó un Proyecto en Presidencia de la Nación 
a fin de obtener financiamiento, y hasta el momento siguen las nego
ciaciones. Este Proyecto contempla la creación de una cooperativa que 
abarque la microrregión UMDeSOCh. 

Considerando la importancia de este emprendimiento como ge
nerador de empleo, con impactos económicos, sociales y ecológicos, 
Cintia planificó trabajar conjuntamente con Ricardo para promover el 
crecimiento de la actividad en la zona, como una nueva alternativa a 
favor del desarrollo local. 

En primer lugar, lanzó actividades orientadas a la difusión, para 
promover la generación de una red de productores y superar así los 
inconvenientes que se derivan de trabajo individual y aislado, como la 
falta de capacidad productiva, la relación costos-precios, etc. En segundo 
lugar, planteó reforzar esos cimientos y avanzar en la consolidación de 
esta actividad aprovechando las posibilidades que ofrecen las TIC. Se 
incorporarían como herramientas estratégicas una página web actua
lizada, un blog y listas de correo. 

Se organizaron varias charlas sobre este tema, para las cuales los 
medios de comunicación fueron convocados. (Dado el éxito de esta 
iniciativa, tanto en asistencia como en repercusiones, luego se repro
dujeron las charlas, ampliando sus temas y sus alcances.) Se realizó la 
difusión virtual mediante el envío de un e-mail de invitación a distintas 
entidades, entre ellas la Federación Agraria Argentina, el INTA, la Cámara 
de Comercio, la UTN, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

En enero se inauguró el primer blog de Aloe Los Fortines (http:// 
aloelosfortines.zoomblog.com/), destinado al intercambio científico. 
Esta iniciativa fue el resultado de las charlas mantenidas con Ricardo Pe
ralta sobre las posibilidades de incorporar TIC en este emprendimiento 
y complementar la página web con una.alternativa que resultara más 
dinámica y fácil de actualizar, destinada además a un objetivo particular: 
la investigación científica. Representa una manera fácil y económica de 
incorporar al emprendimiento el necesario desarrollo de un "know-how" 
que promueva la innovación y el mejoramiento de la calidad de produc
ción. También se obtiene información útil que permite tomar decisiones 
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en el momento oportuno, mediante un proceso colaborativo en el que 
los datos se complementan y la investigación se enriquece. 

A finales del mes de febrero de 2007, se publicó un nuevo blog, 
esta vez con el recurso TE DEL. Ya en esta instancia, resultó un elemento 
facilitador el grado de acercamiento y manejo de TIC por parte de Ri
cardo. Con esta herramienta, se establece una comunicación aun más 
dinámica y participativa. 

Ricardo ya tenía una página web sobre el emprendimiento inicial, 
cuando sólo eran dos personas y se llamaba Aloe Los Fortines. Sin em
bargo, era sumamente elemental, ya que sólo mostraba una imagen fija 
con los datos de contacto. La primera acción en este sentido consistió 
en la actualización de la página, con el agregado de nuevos vínculos e 
información. Así, adquirió un nuevo dinamismo y comenzó a ser utili
zada de manera más funcional, publicando incluso los progresos en el 
Proyecto Aloe. Más adelante, con la consolidación del nuevo grupo y 
el surgimiento de la cooperativa, fue necesario contar con una página 
web propia, que representara a la nueva organización. Se publicó con 
la dirección www.coorpaval.Bm.net. 

En marzo se inauguró la lista de correo llamada aloechaco, nombre 
que surgió mediante un intercambio de ideas de los mismos usuarios. 
Este medio se implementó atendiendo la necesidad de contar con 
una vía de comunicación rápida y económica, y considerando la dis
persión geográfica de las personas y las instituciones interesadas en la 
actividad. Se buscó generar un intercambio continuo y mantener los 
contactos que se fueron logrando en el accionar del grupo, incluyendo 
productores, profesionales y representantes de instituciones, como el 
INTA Sáenz Peña. 

Además de los blogs, la página web y la lista de correo, Ricardo 
Peralta avanza constantemente en la utilización de las TIC para el de
sarrollo de su actividad. Por ejemplo: vía e-mail, estableció contactos 
con Venezuela. Allí, el señor Agustín lbarra Mendoza comentó que ellos 
estaban comenzando con el aloe y tenían como proyecto exportarlo 
a España, aunque todavía era insuficiente para una exportación con
tinua. Por ello estaban contactando a otros productores para evaluar 
las posibilidades de una exportación conjunta. Además afirmó que 
desde Venezuela podrían ofrecer plantines de aloe, en caso de que la 
demanda lo exigiera. 

Otro ejemplo de utilización de TIC: Ricardo bajó de Internet videos 
que muestran los detalles de la actividad de extracción de gel de aloe, 
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con el objetivo de comenzar con el diseño de los planos del edificio 
de la planta extractora. Frecuentemente investiga en la web y reenvía 
información importante mediante la lista de correo. 

Las actividades de difusión comenzaron a despertar el interés de 
muchas personas, en primer lugar productores primarios, a quienes 
luego se sumaron algunos profesionales, como médicos y farmacéu
ticos, interesados en explorar y desarrollar las aplicaciones científicas 
del aloe. En las charlas, se entregó a los asistentes una planilla para el 
releva miento de datos de los interesados en conformar el Grupo Aloe. 
A partir de allí, se organizaron luego una serie de reuniones dirigidas a 
lograr un mayor acercamiento entre los integrantes, además del objetivo 
de capacitación. Fueron logrando mayor confianza y desarrollando una 
actitud de compromiso frente al grupo. 

Un aspecto interesante lo constituye la incorporación de "Mujeres 
Federadas'; una agrupación de mujeres coordinadas por la Federación 
Agraria Argentina, junto con la referente regional Alicia Tomaszuk. De 
este proceso de maduración, surgió luego la necesidad de instituciona
lizar su organización, mediante la constitución de una cooperativa de 
producción y comercialización. Esta noticia fue publicada en el diario 
Norte, con gran repercusión en toda la provincia; así se presentó la Co
misión Organizadora Aloe Villa Ángela (nombre elegido en una de las 
reuniones). Por decisión del grupo, entonces, se comenzó a gestionar 
la conformación jurídica como cooperativa. 

Tanto la Municipalidad de Villa Ángela como el INTA, la Federación 
Agraria y la Facultad de Agroindustrias se mostraron sumamente inte
resados en estas actividades, y propusieron diversas posibilidades de 
intercambios, además dar de un apoyo considerable. 

La comunidad aborigen en el marco del Proyecto 
TE DEL 

Éste fue uno de los mayores desafíos que encaró Cintia: la incorpo
ración de las TIC en la colectividad indígena. Para ello, decidió trabajar 
con la comunidad aborigen El Pastoril, de la etnia mocoví, situada a 
cinco kilómetros de la ciudad de Villa Ángela 

La idea consistía, como siempre, en promover el fortalecimiento y 
el desarrollo de esta comunidad mediante las inmensas posibilidades 
que brindan las TIC. El trabajo de sensibilización respecto de éstas giró 
en torno a algunos puntos muy sensibles pero de fácil compresión por 
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parte de la comunidad: luchar contra la discriminación y la desigualdad 
sufridas en tanto ciudadanos argentinos; la incorporación de las herra
mientas informáticas y de Internet favorecería la integración social y 
ciudadana de la comunidad al conjunto de la sociedad. Así se reduciría 
ese típico sentimiento de aislamiento o marginación, y se estimularía 
el desarrollo de la autoestima personal y colectiva. 

Desde el punto de vista económico, las TIC permiten que el mundo 
acceda a la comunidad y conozca las artesanías locales o su potencial 
turístico, lo que dará lugar a nuevas alternativas de obtención de ingre
sos, aprovechando recursos endógenos. 

Primeramente, se programó una visita al lugar, para lograr un primer 
acercamiento a la comunidad, realizar un recorrido de la zona, indagar 
sobre sus necesidades, principales problemas, recursos disponibles, 
nivel de conocimientos, proyectos, actividades, etc. La visita se realizó 
el sábado 24 de junio. 

La idea de esta primera visita fue lograr un primer acercamiento y cono
cernos mutuamente, recorrer el lugar, indagar, etc. Salimos todos juntos de 
la Mu ni en distintos vehículos. Fue bueno aprovechar esta oportunidad para 
la visita porque así los teníamos a la mayoría reunidos en un mismo lugar, 
teniendo en cuenta que las casitas están bastante alejadas entre sí. 

Primero, Susana (secretaria de Desarrollo Social), nos presentó a dos 

viejitas que estaban allí para que empecemos a conversar con ellas. Como 
me imaginaba, fue muy difícil sacarles las palabras, incluso una ni siquiera 

nos contestaba, sólo movía la cabeza. Nos i::ontó que no tiene casa, que es 
viuda, que a veces hace tejidos para vender o cambiarlos por ropa o comida, 
entre otras cosas. Algo gracioso: cuando le pregunto la edad, me responde 
"Y. .. , debo tener unos setenta años ya ... , aquí tengo mi documento .. .''. 

Después de esta charla, la profe me dijo que estaba un poco decepcionada 
porque no querían hablar mucho. Pero le dije que se quede tranquila porque 
la gente de campo, y más si son aborígenes, son muy tímidos, temerosos, 
vergonzosos, incluso puede haber cierto recelo por la forma en que siempre 
fueron tratados por "los blancos''. 

Luego nos encontramos con uno de los representantes de esa comu
nidad, Mario Ruiz, a quien le pedimos que nos muestre lo que hacen. Él 
nos llevó (fuimos en una camioneta de la municipalidad) a la casa de una 
señora que hace cacharros de barro, y ella nos mostró algunos. Dijo que los 
cambia en la ciudad por ropa usada. Todo lo que nosotras le hablábamos 
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era traducido por el señor que nos acompañó. Allí la mayoría es bilingüe, 
pero se entienden mejor en su idioma, que nos dijeron que se llama moco
ví. También nos comentaron que hacen tejidos: abrigos y cortinas de hilo. 
Además hacen sombreros. 

Les hablé de cuál era nuestro objetivo: mostrar al mundo su cultura, 
costumbres, historia, mostrar lo que saben hacer, etc., todo mediante Inter
net, la computadora (les explicaba con palabras que me puedan entender, 
muy de entre casa). Les dije que pretendemos ayudarlos a trabajar por su 
desarrollo, por defender su cultura, por su integración, etc. Pero que esto 
sólo será posible si son ellos mismos los que quieren hacerlo. Nosotras sólo 
los acompañaremos, les mostraremos el camino, pero ellos son los prota
gonistas de este trabajo que encararemos. Sólo si ellos quieren y lo aceptan, 
podremos lograr algo. 

Después hablamos con un maestro de la escuela, Roberto Ruiz. Nos 
comentó que hay 5 maestros bilingües, 4 son de la ciudad y el otro es él, 
que es mocoví. Sólo tienen primaria, y una minoría va a la ciudad a seguir 
estudiando, por falta de recursos. Nos contó también que él escribió 2 libros 
sobre lengua materna y confeccionó un diccionario mocoví. Le interesa 
mucho defender su cultura, sus raíces. 

Quedamos con los dos representantes en organizar para el sábado que 
viene una charla con la comunidad, donde les voy a mostrar las diapositivas. 
Les dijimos que vayan invitando a todos y que lleven muestras de los tejidos, 
cacharros, sombreros, y todo el material que tengan para ir recolectando 
y sacar algunas fotos . 

. Nos sacamos dos fotos con un grupo de mujeres y con un grupo de hom
bres (algo para observar: ya estaban los grupos separado.s). Le pedí a uno 
de la Municipalidad que nos saque porque nosotras no teníamos cámara, 
pero el lunes voy a tratar de conseguir algunas de las que sacaron ellos (de 
un e-mail de Cintia). 

Se llegó a un primer acuerdo: era imprescindible, como primera me
dida, organizarse formando una cooperativa, de manera que cualquier 
posibilidad de progreso mediante las posibilidades que pudieran brin
dar las TIC fuera aprovechada y tuviera perspectivas de sostenimiento 
en el tiempo. Además, todos estuvieron de acuerdo en que se diera el 
primer paso con la creación de una página web, como un medio para 
revalorizar y rescatar su cultura, mostrarse al mundo y promover el 
fortalecimiento y la integración de la comunidad. 
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Un maestro mocoví se comprometió a escribir sobre la historia de la 
comunidad; la directora propuso grabar al coro de la escuela y colaborar 
en todo lo que pudiera, lo mismo que el resto de los asistentes. También 
les gustó la idea de promover el turismo rural indígena. Es importante 
destacar que esta necesidad de unir fuerzas y organizarse surgió de ellos 
mismos, ya que detectaron como principal causa del estancamiento 
de la comunidad la falta de acuerdos y de unión, lo que siempre ha 
traído como resultado un montón de pequeñas unidades aisladas de 
producción, que sólo alcanzan un nivel de subsistencia. 

(Las tratativas para formar una nueva cooperativa no continuaron 
dada la existencia y la situación de asociaciones comunitarias pre
existentes. Se concluyó que era mejor apuntar al fortalecimiento y la 
consolidación de estos grupos ya constituidos. Específicamente, las 
Asociaciones Central Oeste y El Pastoril se acercaron para que Cintia 
las ayudara a regularizar su personería jurídica.) 

El acercamiento de TEDEL a esta comunidad fue muy positivo, ya 
que tuvo una muy buena recepción. Sus miembros más representativos 
aceptaron el desafío de incorporar las TIC, con la convicción de que les 
permitirían avanzar en el rescate de su identidad, integración social y 
económica, y un mejoramiento de su calidad de vida, la defensa de sus 
derechos y, en general, un desarrollo comunitario más satisfactorio. 

Un hecho a destacar fue la gran emoción que demostraron cuando 
pudieron ver y recorrer su propia página, donde se encontraron con 
relatos de sus abuelos, fotografías de sus artesanías, reconocieron su 
propia historia relatada allí, traducciones de su lengua, etc. 

Cintia pudo sentir que los representantes de la comunidad habían 
depositado su confianza en ella y por eso pudo encarar una serie de 
acciones tendientes a apoyarlos en cuestiones que hacen a sus inte
reses, como trámites formales referidos a su organización y ciertos 
reclamos por derechos. Por ejemplo, se enviaron notas para solicitar el 
otorgamiento de tierras, fondos para jubilaciones y pensiones, trámites 
de regularización de personería jurídica de la Asociación Comunitaria 
Central Oeste, entre otros. 

Resultó un gran avance que, en los últimos encuentros, comenzaran 
a pedir ellos mismos una capacitación en TIC, cuestión que hasta el mo
mento no formaba parte de sus demandas. Cintia diseñó el programa 
de capacitación para esas jornadas. El enfoque didáctico elegido fue el 
de "aprender haciendo'; y un producto básico de las jornadas debía ser 
la realización colaborativa de un blog, con contenidos referentes a lo 
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aprendido. Se convocó el apoyo institucional del Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI). Las primeras clases se efectuaron en el Centro 
Tecnológico Regional (CTR), dependiente de la Dirección Regional de 
Educación, que puso a disposición gratuita su sede y sus recursos. Sin 
embargo, la infraestructura del CTR era insuficiente para el curso, por 
lo cual la mayoría de las clases siguientes se realizaron en el Centro de 
Recursos Tecnológicos Compartidos (CRTC). 

Por su pgrte, el plantel docente de la Escuela Mocoví colaboró en 
la selección de los jóvenes que inaugurarían las jornadas. A este grupo 
se le agregaron algunos adultos con buen manejo de lecto-escritura. 
El grupo quedó constituido por 24 personas entre los 18 y los 40 años. 
Comenta Cintia que "en su gran mayoría ninguno de los jóvenes había 
tenido acceso a una computadora, ni siquiera habían estado frente a 
una alguna vez, y tampoco sabían mucho de qué se trataba Internet. Por 
ende utilicé mi docencia y les dibujé en el pizarrón una computadora, les 
expliqué sus partes y además les di un pantallazo de Internet. A veces 
se tornaba un poco complicado buscar las palabras adecuadas para 
que pueddn entender claramente, pues aquí hay que tener en cuenta el 
idioma, ya que aparecen muchos conceptos, como mail o Internet, que 
no tendrían una traducción en su lengua. No obstante, por sus preguntas 
y respuestas pude comprobar que estaban entendiendo''. 

Las jornadas se efectuaron el último trimestre del 2007; concurrían 
a clase dos veces por semana. Tuvieron una espectacular trascendencia 
a causa d~ la gran difusión en los medios masivos de comunicación, 
locales y provinciales. Y Cintia quedó gratamente sorprendida por la 
capacidad de aprendizaje de los jóvenes: jornada a jornada, fueron 
notables sus avances en destrezas y conocimientos sobre el manejo 
de herramientas y programas. 
· En uno de los encuentros en el Telecentro, incorporaron una nue
va herramienta: con la finalidad de registrar algunos testimonios, se 
utilizó un dispositivo de MP3. Luego de explicarles sobre su utilidad y 
funcionamiento, varios de ellos se animaron a grabar algunas palabras, 
cuestión que además les resultó divertida. Por ejemplo, el señor Odilio 
Salteño, de 40 años de edad, y que además es uno de los coordinadores 
de la comunidad, habló primero en lengua mocoví y luego tradujo al 
español: "Gracias por estos chicos que se están capacitando a través de 
computación, para que el día de mañana ellos sean nuestro futuro y ese 
futuro es para nuestra comunidad aborigen El Pastoril ... Yo sé que es el bien 
para nuestra comunidad y para todas las demás comunidades aborígenes, 
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para que nuestros hijos sean educados, sean respetados ... Porque tenemos 
una ley, y esa ley tiene que ser respetada ... Yo sé que nuestra comunidad está 
atrasada, y gracias a Dios que hoy comenzó a despertar, yes e amanecer que 
siga brillando sobre estos chicos aborígenes que se están capacitando." 

Actualmente, se está trabajando también en la traducción del blog 
a la lengua mocoví. De esta tarea se encarga el maestro Roberto Ruiz, 
padre de uno de sus coordinadores, Mario Ruiz. 

Desde el análisis del equipo de dirección de TEDEL, es evidente que 
la coordinadora local puso en marcha la propuesta de trabajo de diseño 
web haciendo confluir creativamente a dos grupos sociales de distinto 
origen y cultura que cohabitaban en la misma ciudad y zona de influen
cia. Por una parte, una comunidad de pueblo originario mocoví, con 
sus circunstancias ya descritas y depositarios de una cultura ancestral 
pero sometida. Por otra parte, un grupo de alumnos secundarios, de 
una escuela pública y urbana, estudiantes que pertenecían a familias 
asimiladas plenamente a la cultura dominante. (Ver el último parágrafo, 
para ampliar.) 

El Grupo Artesano Villa Ángela 

Se trabajó con el objetivo de impulsar la actividad económico
productiva de los artesanos locales, mediante la incorporación y la 
apropiación de las TIC. Cintia organizó una serie de encuentros en el 
Telecentro comunitario local, el CRTC, con la finalidad de facilitar el ac
ceso a computadoras e Internet, y paralelamente potenciar el Telecentro 
mismo como una entidad fundamental dedicada a disminuir la brecha 
digital y avanzar hacia la sociedad de la información. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron que los participantes 
conocieran las posibilidades que ofrecen las TIC e identificaran su aplica
ción práctica en su actividad laboral; establecer un primer contacto con 
las TIC incorporando conocimientos básicos de informática mediante un 
proceso de"aprender haciendo"; aplicar los conocimientos adquiridos 
para que deriven en productos, y lograr la apropiación de herramientas 
de informática para que los artesanos mismos sean capaces de liderar 
su proceso de innovación y desarrollo. 

Se hicieron seis reuniones; los artesanos tuvieron su primer acer
camiento a las TIC en un proceso de sensibilización respecto de las 
posibilidades que ofrecen. Las actividades desarrolladas fueron: presen
tación del Proyecto TEDEL y exposición de casos de usos de las TIC en 
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actividades laborales; conocimiento de la computadora: identificación 
y utilización de partes de la PC, mouse y teclado; cuentas de correo: 
utilización práctica (cada uno de los asistentes abrió una); aprendieron 
cómo se navega en Internet visitando distintas páginas sobre artesanías; 
el procesador de texto: introducción a las funciones básicas deWord, 
con textos relacionados con la actividad artesanal. 

Un aspecto muy importante que se debe destacar es el hecho de 
que ya se han logrado el hosting y el dominio de la página web: www. 
grupoartesano-va.com.ar. Esto fue posible gracias a la colaboración 
del señor Ricardo Peralta, que se encargó de realizar los trámites co
rrespondientes, sin ningún costo. Además, se contó con la colaboración 
de un analista de sistemas, Rubén Daría Laisan, quien en diciembre se 
acercó a TEDEL para brindar su apoyo. 

Es difícil explicar el grado de orgullo y satisfacción que los artesanos 
han demostrado durante estas jornadas, y su entusiasmo hace que este 
proceso se desarrolle casi espontáneamente. Si se compara el primer 
día de encuentro en el CRTC con el último, los avances son enormes: 
de no saber para qué sirve cada tecla de la computadora, pasaron a 
tener sus cuentas de correo y navegar en Internet buscando páginas 
de artesanías ... 

Todo este proceso, destinado a promover el acercamiento e incor
poración de las TIC en el oficio de los artesanos, tratando de que luego 
se haga extensivo s·u vida cotidiana, persigue un objetivo fundamental: 
asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso, de modo que 
puedan apropiarse y hacer uso de todas las ventajas que ofrecen las 
TIC De esta manera, se está apuntando al acceso desde dos perspecti
vas: por un lado, se facilita el acceso físico o tecnológico, mostrando el 
Telecentro comunitario con todas sus funciones; por otro, se estimula 
la generación de nuevos conocimientos y capacidades técnicas que 
faciliten el acceso intelectual. 

Otro aspecto importante está relacionado con cuestiones referentes 
al manejo, la administración y la transformación de la información a la 
que accederán los artesanos a través de Internet. Es decir, es funda
rnental generar en ellos una conciencia de selección de la información 
disponible y una capacidad de transformarla en conocimientos. Así, 
por ejemplo, podrían tener acceso a información sobre precios, costos 
de materias primas, posibles mercados, nuevas ideas sobre diseño y 
mejoramiento de la calidad, programas de apoyo financiero o de otra 
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índole, cursos de capacitación, fundaciones u organizaciones de apoyo 
a los artesanos, etc. 

Esto permitirá a estos grupos más vulnerables aumentar su autoes
tima, generar nuevas relaciones, aumentar sus niveles de empodera
miento y su participación ciudadana y, en general, mejorar su calidad 
de vida. Asimismo, todas las actividades desarrolladas en el marco de 
este Proyecto apuntan al uso con sentido de las TIC, tratando de que 
los artesanos evidencien las potencialidades de estas tecnologías en el 
marco de sus propios intereses, encontrando en ellas una alternativa 
para la resolución de sus propias necesidades. A medida que los artesa
nos exploren todas estas posibilidades, la apropiación de TIC será cada 
vez más espontánea. 

Durante 2007, el grupo de artesanos tuvo algunas modificaciones 
en cuanto a sus integrantes, sobre todo por la incorporación de nuevos 
miembros. Por este motivo, fue necesario atender a la situación de que 
parte de ellos habían participado del proceso de incorporación de TIC 
que se venía implementando, y otra parte (los más nuevos) necesitaban 
equipararse en este sentido. Así, los que no tuvieron la oportunidad 
de participar de las jornadas anteriores requirieron la organización 
de nuevas jornadas. Esta situación representó un nuevo logro, pues 
fueron ellos mismos quienes sintieron la necesidad de capacitarse y 
apropiarse de las TIC, de manera que se trata, en efecto, de aprendizaje 
con sentido: los artesanos les asignan significado a estas tecnologías, 
como herramientas al servicio de su propia actividad. 

"Nos incorporamos ahora a las nuevas tecnologías ... nos propusieron 
hacer un curso para manejar nuestro correo por sí solos, para intercambiar 
ideas con distintos artesanos y así comunicarnos con diversos artesanos 
locales como de distintas ciudades ... " (Edgardo Javier Escobar, artesano en 
cuero y bijouterie). 

"Para mí, computación e Internet me van a permitir crecer respecto de la 
actividad que realizo ... " (Marisol Rodríguez, artesana en bijouterie). 

"Con el avance de la tecnología, también nosotros nos adherimos a 
ella y tenemos nuestra propia página de Internet. Por intermedio de ella 
nos podemos conectar, no sólo dentro de nuestra provincia, sino también 
dentro del país y con el resto del mundo ... En nuestra página encontrarán 
los nombres de los artesanos, sus especialidades, y también cómo pueden 
contactarse con cada uno ... " (Julia Valiente, artesana en peluche). 
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La fábrica de calzados 

Villa Ángela cuenta con una fábrica de calzados artesanales que 
hace poco tiempo comenzó a desarrollar esta actividad, sin que haya 
otro emprendimiento similar en la zona. Se trata de una empresa fami
liar que produce zapatos destinados al público femenino, con diseños 
personalizados y de calidad artesanal. Utilizan distintas técnicas y mate
riales, como cuero, raso,jean, arpillera, apliques en piedras, lentejuelas, 
semillas, pintura a mano, etc. 

Considerando las posibilidades de crecimiento, a Cintia le pareció 
interesante concretar una charla con sus dueños, para ver juntos las 
distintas formas en que podría potenciarse esta actividad mediante la 
incorporación de TIC. Surgió entonces, la necesidad de contar con su 
propia página web como primer paso, para luego incorporar el comercio 
electrónico, adecuando un nivel de implementación acorde con criterios 
de seguridad y economicidad. 

No obstante, y como una forma de comenzar con esta incorporación 
de TIC de una manera sencilla y más rápida, les pareció muy buena la 
idea de crear un blog, con la herramienta proporcionada por TEDEL, 
incorporando un pequeño catálogo de sus productos. En base a ello, 
comenzaron con el armado de ese catálogo, para lo cual sacaron foto
grafías de los calzados que, luego de ser procesadas, fueron integradas 
al blog. Además, se incorporó un texto que explica los antecedentes del 
emprendimiento, los productos ofrecidos y datos de contacto. 

Más tarde, ese catálogo se ampliaría, resaltando la variedad de pro
ductos y la originalidad de algunos de los materiales utilizados; pero 
siempre teniendo en cuenta las posibilidades concretas de producción. 
Este catálogo ampliado surgió como respuesta a los avances logrados, 
ya que mediante el blog se han establecido varios contactos con poten
ciales compradores, que solicitaron ver más modelos y los respectivos 
precios. Así, Laura Huguet (una de las dueñas de la empresa) decidió 
elaborar ella misma un catálogo completo de los productos ofrecidos, 
para luego mandarlo vía e-mail a quienes lo soliciten. 

Nuevamente, aquí las TIC ofrecen una serie de ventajas que favorecen 
el crecimiento y el posicionamiento de esta empresa: publicidad más 
amplia a bajo costo; mayor prestigio por presencia en la red y posibi
lidad de competir con otras empresas que también están en Internet; 
comenzar a desarrollar actividad en un nuevo "entorno digital'; donde 
se facilita la interacción con proveedores, clientes, entidades de finan-
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ciamiento, etc., y se abre la posibilidad de nuevos negocios; ventajas 
competitivas para acceder a nuevas fuentes de ingresos y mercados; 
estímulo para mejorar la eficiencia e innovar, siempre buscando formas 
de atender la capacidad de producción y la calidad. · 

Entre los muchos contactos hechos por la web, uno fue desde Al
mería, España. Esto planteó una nueva situación, pues se estaba frente 
a la posibilidad de exportar y, por ende, se hizo necesario considerar 
una serie de cuestiones más complejas, como el precio de exportación, 
los costos, las inscripciones ante los organismos pertinentes, temas 
impositivos, entre otros. En base a esto, se buscó apoyo institucional 
en la Municipalidad de Villa Ángela. El intendente, convencido de la 
potencialidad del emprendimiento, se comprometió a brindar todo su 
apoyo, coordinado con la Secretaría de Comercio Exterior. (Esto está 
previsto para el 2008.) 

bits TIC y la educación 

Una de las líneas de acción en este importantísimo terreno fue la 
creación de una lista virtual para trabajar con alumnos de la Facultad 
de Agroindustrias de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con 
la finalidad de evaluar el impacto y las ventajas de su aplicación como 
instrumento pedagógico. Entre los usos planificados, estuvieron generar 
debates sobre ciertos temas de interés para el desarrollo de la carrera, 
así como la atención de consultas y sugerencias. Luego de la puesta en 
marcha de este proyecto, se previó realizar un seguimiento del funcio
namiento de la lista y de los resultados. 

En el mes de noviembre de 2006, Cintia comenzó con la implementa
ción. Las actividades desarrolladas fueron: presentación de los alumnos; 
envío de material de estudio; información sobre proyectos relacionados 
con su formación profesional; comunicación de fechas de exámenes. 

En realidad, más que una lista de correos, se fue constituyendo un· 
foro, es decir, un ámbito donde la participación es mucho mayor que 
solamente recibir información. 

Lo que más se evidencia en esto sigue siendo una cuestión cultural, 
relacionada con la brecha digital, ya que la mayoría de los alumnos tiene 
dificultades para manejar esta herramienta, por falta de costumbre; por 
otro lado, sólo tienen acceso a Internet desde un cíber, lo que acarrea 
pérdidas de tiempo y cierta incomodidad causada por la necesidad 
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de traslados, dificultad para bajar los archivos, el estar pendiente del 
tiempo por el pago del servicio, etc. 

Todo esto tiene que ver con la falta de tiempo disponible, pues la 
mayoría, aparte de estudiar y cumplir horarios de facultad (asistencia 
obligatoria), trabajan. Pero el factor que más influyó fue el hecho de que 
la lista se implementó en un momento en que los alumnos estaban con 
muchas actividades: se trataba de fecha de parciales y finales. Por ello, 
se tomó la decisión de retomar esta herramienta durante las vacaciones, 
o bien a comienzos del próximo ciclo lectivo (2007), donde se podrían 
implementar otras estrategias que aseguraran el funcionamiento de la 
lista y un mayor acercamiento de los alumnos a las TIC. 

La implementación de una lista de correo entre los jóvenes uni
versitarios constituye una buena herramienta para propender a ese 
cambio cultural, al avance hacia la sociedad de la información, donde 
se propone disminuir la brecha digital y brindar igualdad de oportu
nidades en cuanto al acceso, no solo físico sino también intelectual, al 
conocimiento y a la información. Y para ello resulta fundamental pro
mover la apropiación de las TIC como vehículos necesarios y eficaces. 
Sin embargo, esta apropiación digital sólo se logrará en la medida en 
que los estudiantes puedan reconocer su utilidad en el contexto en 
que se desenvuelven. 

De esta manera, una lista de correo (o un foro) donde se intercambie 
información vinculada a su formación académica, donde se aborden 
cuestiones de su propio interés, donde se facilite la comunicación entre 
docentes y estudiantes, o entre los mismos estudiantes, hará que este 
proceso de incorporación de TIC a sus vidas sea casi espontáneo. 

Otra de las propuestas que se planificó, luego de la lista de correo (la 
idea era tratar el Proyecto en la lista con los alumnos), fue la de formar un 
grupo de estudiantes para trabajar en el Telecentro Comunitario, aten
diendo a la realidad de que la mayoría de ellos no tiene computadoras 
ni conexión en sus hogares. Se encontró aquí una buena oportunidad 
para que el Telecentro desarrollara su potencial como institución clave 
en la promoción y la generación de igualdad de oportunidades en 
cuanto al acceso a la información y al conocimiento, y en general el 
mejoramiento de la calidad de vida sustentado en este empoderamiento 
de los grupos más vulnerables. 

Específicamente, la iniciativa consistiría en aprovechar la formación 
y los conocimientos vinculados a la especialidad de los estudiantes, y 
combinarlos con el uso de las TIC para brindar a la comunidad servicios 
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de consultoría. Esto podría derivar en muy buenos resultados como acti
vidad innovadora en la localidad, constituyendo incluso una alternativa 
de salida laboral, preocupación central de estos jóvenes estudiantes. 

Todo el flujo de información capaz de circular en esta lista virtual, 
siempre atendiendo a criterios de pertinencia y seguridad de las fuen
tes, significa una gran ampliación en las posibilidades que pueden 
ser aprovechas por los jóvenes, como anuncios de cursos, jornadas, 
conferencias en las materias afines a su formación, información sobre 
programas públicos o privados de financiamiento, becas de estudio, 
concursos, puestos de trabajo, entre otras. 

De esta manera, ellos mismos descubrirán la importancia de las 
TIC como fuentes de información e inserción en el mundo actual, y las 
ventajas de su incorporación a la vida cotidiana. 

El Museo de Villa Ángela 

El Museo Histórico de Villa Ángela está presente en la ciudad desde 
hace varios años, pero tiene escasa repercusión y poco apoyo de la 
gente, sobre todo de los más jóvenes, que no se encuentran atraídos 
por las opciones que les ofrece. Por ello, en base a una propuesta tratada 
en las reuniones sociales, se decidió encarar la creación de su propia 
página web. 

Las ventajas de esta actividad relacionada con las TIC se hicieron 
patentes en las reuniones que se tuvieron al respecto: poder mostrarse 
al resto del mundo, jerarquizando a la institución (con el consiguiente in
centivo a incorporar mejoras continuas); contactarse con otros museos, 
generando redes de intercambio y eventos conjuntos; la posibilidad de 
formar parte de asociaciones de museos; llegar a gente de Villa Ángela 
que se encuentra residiendo fuera de la provincia o del país; incorpo
rar nuevos recursos relacionados con la función social y educativa del 
museo (recorridos virtuales, actividades interactivas, información); el 
fortalecimiento institucional para acceder a programas específicos, ya 
que la presencia en la web otorga mayor transparencia y solidez a la 
entidad; que más gente se involucre con la entidad a partir de su cola
boración en este proyecto. 

La señora Griselda Morand (una de las pioneras que luchan por la 
institución) se comprometió a escribir la historia del museo. Además, se 
consiguieron muchas fotos, que se grabaron en un CD. Se propusieron 
nombres de historiadores para que se ocuparan o brindaran datos de la 
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historia de Villa Ángela: Jacobo Garber, Beta Rosaczuls, Emilia Bazzolo, 
Mancho Alcaraz, María Elena Ferro de Schreiber. 

Colaboró en este proyecto Patricia Mansilla, miembro de la Asocia
ción de Apoyo al Museo y estudiante de turismo. Para potenciar nuestro 
trabajo en este ámbito, Patricia participó del seminario de Negociación 
Comunitaria yTeletrabajo Inclusivo, en Buenos Aires. 

El intendente, Osear D. Peppo, y Héctor Bernabé, director de Cultura, 
se interesaron en la propuesta y se comprometieron a brindar su apoyo. 
También brindaron información acerca de personas que pueden cola
borar con material para la página web. 

Aquí se presentaron dos obstáculos de peso. Uno fue la brecha gene
racional, porque las personas que trabajan en la institución manifestaron 
ciertas resistencias y algunos equívocos. Si bien demostraron mucho 
interés y entusiasmo por la propuesta, en muchas ocasiones la orga
nización de actividades presenciales tradicionales desviaba el interés, 
posponiendo el avance en la incorporación de TIC. Además, tenían el 
convencimiento de que estas nuevas herramientas reportarían, sí, una 
serie de beneficios para la entidad, pero pensaban que se trataba de 
un proceso que vendría "desde afuera": es decir, que sería TE DEL el que 
les "entregaría" una página de Internet ya armada, con gente ajena a la 
entidad. Sin embargo, nada más alejado del objetivo, pues lo que se 
busca es la apropiación de cada proyecto por parte de la comunidad. 

Otro obstáculo fue que faltaba la colaboración de alguna persona 
que realizara el diseño y la carga de contenidos. En este último perío
do, se pudo superar la situación: finalmente, Cintia consiguió que un 
joven estudiante de Tecnicatura en Programación colaborara en esta 
actividad. 

Por ende, reactivó las acciones, con una nueva estrategia. Además de 
reunirse con la Asociación de Apoyo al Museo, se reunió directamente 
con la directora, Noemí lnsaurralde. Conversaron largamente sobre 
esa suerte de estancamiento y quedaron en que era importante seguir 
avanzando en la iniciativa. También volvió a reunirse con la gente de 
la Asociación de Apoyo; esta vez, les propuso concretamente que par
ticiparan en la determinación y la carga de los contenidos, según sus 
posibilidades y necesidades. 

De esta manera, comenzaron a coordinar acciones en la búsqueda 
de material, digitalización de imágenes, de información, etc. Una vez 
reunidos y seleccionados los contenidos, la directora del Museo decidió 
ponerlo a consideración del intendente, quien luego de unos días dio 
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su aprobación. Con todas estas cuestiones resueltas, actualmente se 
está trabajando con el colaborador técnico, para concretar finalmente 
la publicación de la página web del Museo. 

Gobernabilidad electrónica y software libre 

Gracias a la difusión realizada en el marco de TEDEL, un funcionario 
de la Municipalidad de Villa Ángela hizo un curso a distancia, de Espe
cialización en Gobernabilidad Electrónica Local (CEGEL 11), que es desa
rrollado en forma conjunta por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación y la Cultura (UNESCO) y la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas (UIM), en el marco del proyecto transversal "Tecnologías 
de Información y Comunicación para la mejoría de la gobernabilidad 
local" y el proyecto"TIC para la mejora de la gobernabilidad local: capaci
tación y comunidad de prácticas para gestores locales latinoamericanos'; 
financiado por el Gobierno de España. 

Teniendo en cuenta la presencia de TEDEL y las características de 
la localidad, se consiguió una beca de la Unión Iberoamericana de 
Municipalistas, que disminuyó considerablemente el costo del curso; 
el resto fue financiado por la Municipalidad de Villa Ángela. Sergio 
Slanac, funcionario de la Municipalidad, afirmó al respecto: "Nuestro 
compromiso es potenciar este proceso de avance hacia la sociedad de la 
información, promoviendo el fortalecimiento de la gobernabi/idad local, 
aprovechando la oportunidad que brindan las TIC para mejorar la gestión 
y la prestación de servicios, lograr mayor transparencia y facilitar la par
ticipación ciudadana." 

En febrero de 2007, Sergio presentó, en el marco de TEDEL, un infor
me sobre el avance del curso y las posibilidades de implementación del 
e-gobierno a nivel local. Sus opiniones se basan fundamentalmente en 
su experiencia particular como funcionario de la administración públi
ca de Villa Ángela, teniendo en cuenta las fortalezas y las debilidades 
detectadas en el contacto permanente con la gente, sus necesidades, 
y en general el contexto socioeconómico y político local; todo ello, 
desde la óptica de los conceptos, las experiencias y los conocimientos 
incorporados a través de esta especialización. 

Próximamente se firmará un convenio con la Junta de Extremadura 
de España, que tiene cómo objetivo la promoción, la difusión y la imple
mentación de software libre en los diferentes sectores o ámbitos locales. 
Sobre este tema, Cintia se reunió con el intendente para plantearle la 
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propuesta. Conversaron acerca de los objetivos y los compromisos de 
cada una de las partes, y la excelente oportunidad que representa la 
provisión, desde Extremadura, de software para educación, gobierno 
electrónico, PyMes, salud, etc. Evidentemente, esto se conjuga perfec
tamente con el hecho de que un funcionario municipal haya hecho un 
curso de e-gobierno. 

TEDEL en la GK3 

Un acontecimiento sumamente trascendente fue fa participación 
como Asociación Argentina de Teletrabajo y Proyecto TE DEL en la GK3 
(3rd Global Knowledge Conference), que tuvo lugar el Kuala Lumpur, 
Malasia, del 11 al 13 de diciembre de 2007 (www.gkpeventsonthefu
ture.org). Este encuentro internacional reunió a más de 2.000 investiga
dores, emprendedores, desarrolladores de políticas, con el objetivo de 
intercambiar conocimientos y experiencias, y generar debates en torno 
a un tema clave del siglo XXI: las TIC para el desarrollo. Convergieron 
tres ejes fundamentales: pueblos emergentes (aquí estuvo incluido 
TE DEL), mercados emergentes y tecnologías emergentes. Cada eje fue 
desarrollado en distintos talleres, exposiciones y paneles. 

En representación del equipo TEDEL y AAT, estuvieron presentes 
Marina Álvarez (coordinadora local de 25 de Mayo, La Pampa), Angélica 
Abdallah (directora del Proyecto) y Cintia. El panel, titulado "Learning 
from Stories Shared by Empowered 'Homepreneurs' and Tele-Workers 
in the lnformation Economy': se dividió en dos sesiones. En la primera, 
Marina y Cintia narraron su experiencia como teletrabajadoras, y cómo 
ello las benefició personal y profesionalmente, teniendo en cuenta 
además la cuestión de género. También compartieron con el público 
las experiencias de incorporación de TIC en las cinco localidades TE DEL, 
junto con los resultados logrados. Se generaron un gran interés en todos 
los presentes y un intercambio muy interesante. 

En la segunda sesión, participaron las directoras de tres proyectos: 
GRACE, eHomemakers y TE DEL. Se reflexionó sobre las ideas claves y las 
principales conclusiones extraídas de la primera sesión, y se abordaron, 
entre otras, las siguientes cuestiones: cuáles son los desafíos que enfren
tan las mujeres empresarias y cómo el uso de las TIC puede apoyar su 
propia emancipación económica y social; cómo las TIC pueden facilitar 
que jóvenes, hombres y mujeres, accedan a un medio de vida, sin ale
jarse de sus comunidades; cómo las TIC pueden ayudar a las mujeres y 

185 



ANGELICA A~oALLAH, MERCEDES MARTiN, FLAVIO RuFFOLO 

a los jóvenes a tomar el control de su futuro y construir comunidades 
que apoyen la igualdad de género y social. 

En definitiva, la experiencia fue realmente más que interesante, y 
para Cintia tuvo un significado trascendente, porque le dio la posibi
lidad de vincularse directamente con personas de distintas partes del 
mundo que están trabajando en proyectos similares, pero en contextos 
diferentes. 

La web de El Pastoril 

Para finalizar, bien vale contar uno de los mejores logros de TEDEL 
en Villa Ángela. 

Los alumnos de 1.0 de Polimodal participaron en las Olimpíadas 
Nacionales de Contenido Educativo en Internet (2006). que tienen 
como finalidad estimular la participación de alumnos y docentes en 
proyectos conjuntos para desarrollar propuestas educativas innovado
ras, promoviendo las TIC. Los alumnos crearon una página web para la 
comunidad aborigen El Pastoril, desarrollando toda la temática vincu
lada a la etnia mocoví. Los jóvenes participantes pusieron un enorme 
entusiasmo y demostraron un gran compromiso, ya que desde el primer 
momento comenzaron a movilizarse e incluso organizaron una visita 
a la comunidad. 

En octubre, se intensificaron las tareas vinculadas a la creación de 
esta página web. Se recolectó mucho material por distintos medios y 
de distinta índole: música, documentos escritos, fotografías y videos 
realizados por los mismos alumnos. (También se contó con fotografías 
sacadas por Cintia en el 2.0 encuentro realizado con la comunidad.) Se 
tuvo la colaboración de la Agencia de Desarrollo y la Oficina de Prensa 
de la Municipalidad, el Museo y, lo que resulta de mayor trascendencia, 
de los mismos integrantes de la comunidad El Pastoril. 

Un apoyo muy importante fue el de Luciano Galeano, asistente 
tecnológico de TEDEL, que se desempeña desde la ciudad de Santiago 
del Estero, quien brindó asesoramiento técnico y ayudó con el diseño 
de la página. Ésta contiene los siguientes temas: historia mocoví; creen
cias, mitos y leyendas; idioma; legislación; música y juegos; ubicación 
geográfica; hierbas medicinales; artesanías; las TIC. 

El trabajo terminado fue enviado al INET, en la ciudad de Buenos 
Aires, el 12 de octubre. Sin embargo, y teniendo en cuenta una pró
rroga en el plazo de presentación, se realizaron algunas correcciones 
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y se incorporó más material que había quedado pendiente por falta 
de tiempo. 

En las gestiones realizadas, Cintia se contactó con la coordinadora 
de las Olimpíadas, la profesora Alicia María Belsito, del INET-MECyT, a 
quien le comentó sobre TE DEL, las actividades en pos del desarrollo de la 
comunidad El Pastoril y la integración de los alumnos en este Proyecto, 
mediante la creación de la página web. Ella le dijo: "En lo personal, te 
felicito por tus actividades en el desarrollo local, ya que uno de los objetivos 

de nuestro certamen es precisamente ése: favorecer que las comunidades 
alejadas de los centros urbanos obtengan los mismos beneficios que la 
tecnología, bien usada, ofrece." 

La experiencia con las Olimpíadas resultó excelente, ya que el hecho 
de que los alumnos participaran en la creación de una página para la 
comunidad aborigen logró conjugar tres elementos importantes: TIC, 
educación y compromiso social. 

Cintia pudo observar, además, que estos jóvenes tienen un buen gra
do de acercamiento a las TIC, pues se manejan muy bien en la búsqueda 
de información mediante Internet; algunos posen conocimientos sobre 
confección de una página web e incluso han llevado una filmadora en su 
visita a la comunidad. Con todo esto, están incorporando y potenciando 
habilidades sumamente eficaces para lograr un desempeño exitoso, ya 
sea en la educación superior o en el ámbito laboral, atendiendo a las 
nuevas exigencias del mundo actual: manejo de TIC, calidad de conoci
mientos, trabajo en equipo, administración, selección e interpretación 
de información útil, comunicación y colaboración. 

Se generó en ellos una sensibilización respecto de cómo las TIC 
pueden ser empleadas en un fin comunitario y su potencial aporte al 
mejoramiento de la calidad de vida. 
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¿Epílogo? 

La Argentina no es sólo esos pueblos, 
pero estos pueblos hicieron mucho para que este país 

sea algo que valiera la pena vivir. 
Martín Caparrós 

La práctica y el ideal del desarrollo de la propia comunidad, mediante 
la ayuda mutua y la acción conjunta, son, en algunos aspectos, casi tan 

viejos como la misma humanidad. La historia nos muestra continuos inten
tos que, por vías diferentes, procuran lograr el bien común por el esfuerzo 

comunitario. En sociedades no industrializadas, se mantiene, aún hoy, una 
clara tradición de cooperación y ayuda mutua; las mingas, el convite, la 

cayapa, la faena, etc., son los nombres con que se designa una práctica ya 
existente en la época preincaica y perfeccionada durante el imperio inca. 

Los países subdesarrollados muestran muchos y diversos ejemplos de acción 
conjunta, mientras que la evolución de la sociedad bajo el modelo liberal
capitalista no los introduce y las relaciones interhumanas se hacen de tipo 

competitivo. Sin embargo, en las mismas sociedades desarrolladas, y aun en 
las sociedades de consumo, existen acciones de tipo comunitario que buscan 

alcanzar metas que trascienden los intereses individuales. 
Ezequiel Ander-Egg, "Desarrollo de la comunidad''. en Diccionario 

del Trabajo Social 

Círculos concéntricos 

Unas breves líneas finales no pueden contener todo lo que el Pro
yecto TEDEL ha implicado en estos dos años para sus coordinadores, 
Angélica, Mercedes y Flavio. 

Relevar rigurosamente las expectativas previas a su implementación 
y los logros conseguidos queda para el informe técnico, y en alguna 
medida también está contenido en los capítulos anteriores, dedicados 
a cada una de las localidades y los becarios; capítulos en los que, por 
otra parte, se intentó más bien un enfoque narrativo, personal, se diría 
vivencia/, de la experiencia. 

En estas líneas, entonces, se intentará hacer lo mismo con el Proyecto 
en sí, y con sus iniciadores. 

Volviendo al párrafo precedente, enseguida se puede aclarar, y es 
necesario hacerlo, por qué no es una cuestión de correlacionar cuanti
tativamente expectativas iniciales con logros finales. (Digamos, un 50 
%, un 70 %, un 90 % de porcentaje "logrado" o "cumplido".) 
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Primero, porque las expectativas fundamentales pasaban por un 
eje, una línea general referida a lo que el Proyecto tenía que llegar a 
significar en cada localidad. Esto es, de por sí, difícilmente cuantificable; 
pero aquí aparece el primer logro: la teoría de base pudo considerarse 
"confirmada". Era posible invertir el tradicional esquema de apropiación 
social de TIC, de círculos concéntricos: primero el acercamiento, después 
la apropiación, etc., hasta llegar al centro, que es el natural desarrollo 
de las nuevas formas de trabajo y del teletrabajo. 

La idea al respecto (sin descartar el esquema pero reutilizándolo crea
tiva mente) era situar a un teletrabajador ya formado -aunque fuera 
parcialmente, en teoría- en la localidad elegida, y allí hacer que irradiara 
los otros círculos ... 

Angélica, Mercedes y Flavio están de acuerdo que ésta era su apuesta 
más fuerte, y que rindió con creces. 

Ellos habían trazado las líneas maestras del Proyecto, habían elegido 
las localidades y a los becarios. Formaron a los "chicos" (profesionales 
de diversas disciplinas pero con habilidades relacionales similares) 
reubicándolos en sus localidades de origen. Ahora, con su apoyo per
manente (la "coordinación TEDEL"), y habiendo formado un equipo de 
trabajo virtual, los "chicos" debían hacer que las potencialidades de las 
TIC produjeran su impacto en comunidades con características muy 
especiales, que podían (o no ... ) convertirse en un modelo a replicar. 

Ellos (la coordinación y los becarios) no podían forzar las cosas. Había 
que trabajar arduamente en las comunidades, para que éstas hicieran 
suyo el Proyecto y sus posibilidades. Aquí apareció el delicado equilibrio 
entre "dar" y hacer que la personas se den a sí mismas ... 

Si no se lograba esto último, cualquier logro concreto, "grande" o 
"pequeño" (un telecentro, un blog, una dirección de e-mail), iba a que
darse sólo en eso, permanecer o perderse en el tiempo, pero sin dejar 
la huella fundamental, buscada: que la gente comprendiera, de una vez 
y para siempre, que la verdadera respuesta a sus necesidades está en 
ella misma (lo que de ninguna manera significa que deje de reclamar 
por sus derechos cuando éstos sean vulnerados, al contrario). 

Hubo obstáculos esperados. Por ejemplo, el tema de la conectivi
dad. Un teletrabajador necesita su herramienta, la computadora, pero 
ésta debe estar conectada a la red. La solución para esto tiene aristas 
tecnológicas, políticas, sociales, culturales, todo a la vez, lo cual es un 
buen muestrario, incluso un símbolo, de todo el esquema del Proyecto. 
Porque la conectividad (como la computadora}, tarde o temprano, llega-
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rá: la cuestión es que se quede y se utilice de la mejor manera posible. 
Aunque "posible" es una manera de decir porque, una vez empezado 
el camino, no tiene límites prefijables. 

Y también hubo ayudas inesperadas. Los coordinadores del Proyecto 
no habían confiado (quizás no se habían atrevido ... ) a pensar que los 
gobiernos locales iban a colaborar en tan alto grado. "Gobierno elec
trónico o gobernabilidad electrónica" pueden resultar eslóganes al uso, 
pero si las instituciones democráticas deciden hacerse cargo de lo que 
implican en profundidad .. ., se abre un horizonte difícil de abarcar. Y es 
la distancia que va del realismo a la utopía, otra vez pensable. 

Local y global 

Ahora surge otra de las preguntas rectoras de la experiencia TE DEL: 
¿Es posible insertarse en el mundo ("globalización" debería decirse, en 
realidad, "mundialización") sin perder las "raíces'; la "esencia" (histórica 
y cultural)? ¿Se puede pensar en esto sin acudir automáticamente a 
las nociones clásicas de alienación, imperialismo (político, económico, 
tecnológico), ideologías dominantes y dominadas, etc.? 

TEDEL siempre sostuvo que no sólo era posible sino también nece
sario. Lo contrario le hubiera quitado todo sentido 

Justamente, parte del proceso facilitado por las TIC en el ámbito 
económico (aunque no sólo en éste) permite una "puesta en valor" 
de lo local que tenga en cuenta necesariamente lo que un mercado 
mundial(izado) exige. 

Y esto puede pasar por la calidad, el monto de la producción, los 
precios (elementos que no tienen por qué contradecir lo tradicional, 
aunque a veces pueden chocar parcialmente con ello), pero también 
diferencia y autenticidad, dos características que van de la mano. Se 
trata de ofrecer productos, bienes (económicos y simbólicos) propios, 
auténticos, inimitables porque son diferentes, porque son la diferencia, 
y por esto mismo serán requeridos y apreciados. 

Es decir que, de una posible dicotomía (local versus global), se pasa 
a una síntesis superadora, en la cual ambas determinaciones se poten
cian mutuamente; ya que la inserción en lo global, cuando es exitosa, 
permite un refuerzo de los valores locales, lo que a su vez redunda en 
beneficio de éstos, y así sucesivamente, en un círculo virtuoso. 

Cuenta uno de los coordinadores, por ejemplo, que en Madrid vio 
una artesanía, proveniente de una de las localidades del Proyecto, que 
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se vendía a 520 euros(!). ¿Cuánto la habrá cobrado el artesano, antes 
de pasar por una larga cadena de intermediarios que culmina, por ásí 
decirlo, en la calle Florida de Buenos Aires? ¿Cuánto la cobraría a partir 
de mostrarla y venderla desde un blog personal ... ? Y, más en profundi
dad aún, ¿cuánto vale para esa comunidad que, finalmente, el turismo 
acuda a ella en busca de esas artesanías in situ? 

El software libre es otro buen ejemplo, porque, proviniendo mu
chas veces de los países "centrales'; puede traducirse a los idiomas de 
los lugares donde va a ser implementado, lo cual lo convierte en un 
paradigma de esta interacción positiva entre lo global y lo local. Y, por 
supuesto, en una combinación especialmente productiva entre tele
trabajo y desarrollo local. 

La "despedida" 

Ha llegado el final, sin duda. 
Pero un final que es, en realidad, una culminación y un nuevo 

principio. 
En dos años, los "chicos" han crecido, y las localidades en las que 

hicieron su trabajo, también. (Aunque, como se dijo antes, no todo se 
puede cuantificar y no es éste el lugar para intentarlo.) 

¿Qué depara el futuro? 
Como siempre, algo puede saberse. La mayor parte, no. 
Después de todo, algunos becarios continuarán trabajando con la 

Asociación, desde sus lugares de origen: teletrabajando. Seguirán liga
dos a sus comunidades, o a otras, pero ahora ya saben que el horizonte 
es muy amplio y que el crecimiento personal no se contradice con la 
profundización de las raíces, al contrario. 

Los coordinadores están de acuerdo en que ha habido cambios irre
versibles. Quizás algún telecentro deje de funcionar (mientras se crean 
otros), quizás algún blog ya no sea actualizado (y aparezcan otros); pero 
éstos son elementos parciales, previsibles, inevitables. 

Lo que se ha logrado en la profundidad no puede ser deshecho. Las 
personas, y en especial las comunidades como colectivo, que han tenido 
contacto con las TIC y sus posibilidades, ya no serán las mismas. 

Los becarios y los coordinadores, tampoco. 
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PNMntación AAT .... 

La Asociación Argentina de Teletrabajo es una 
institución sin fines de lucro, dedicada a la difusión, 
promoción e implementación de TIC y nuevas 
fonnas de trabajo, para el desarrollo. Su núcleo 
principal de trabajo está integrado por 
profesionales, docentes y estudiantes univer
sitarios, que dan forma a un multicurriculum que 
permite a la Asociación abordar problemáticas 
especificas integrando diferentes visiones y 
puntos de vista. 
Durante los últimos ocho ar'los la institución ha 
participado en eventos nacionales e interna
cionales y ha dictado diferentes cursos de 
formación sobre temas relacionados con el trabajo 
en equipos virtuales; la dinamización de tele
centros; la formación de equipos multicurriculares 
de gestión distribuida; etc. ' 

VISIÓN2010 

AAT será una institución líder en el campo de las 
nuevas fonnas de trabajo; reconocida por su 
capacidad para investigar en el área, desarrollar 
acciones y gestionar con eficiencia y transparencia 
en beneficio de sus asociados y del éxito de los 
proyectos a su cargo. 

MISIÓN 

Difundir las posibil idades y ventajas del teletrabajo 
y del e-trabajo.Investigar y difundir las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación y todas las 
formas de Teletrabajo, e-trabajo y Telefor
mación.Crear una red de aprendizaje participativa 
y colaborativa• que permita a sus integrantes 
generar y adquirir nuevos conocimientos. 
Apoyar la creación de redes colaborativas de e
em prendedores , que generen proyectos 
asociativos con inclusión de TI Cs. 

FUNDACION 
BMCO CREDICOOP 

UNLPam AVINA 
~-·'""'"'"~ 



El proyecto TEDEL (Teletrabajo, nuevas formas de trabajo y desarrollo local) ha sido 
implementado por la Asociación Argentina de Teletrabajo y consistió en la 
implementación de cinco experiencias piloto de investigación y promoción de iniciativas 
de desarrollo local mediante la aplicación de nuevas formas de trabajo. 
Se desplegó a lo largo de cinco localidades del territorio argentino: 

•Benito Juárez, Buenos Aires 
•Femández, Santiago del Estero 
•Villa Ángela, Chaco 
•25de Mayo, La Pampa 
•Belén, Catamarca 

TE DEL ha sido un proyecto innovador, de investigación aplicada, cuya riqueza reside en 
su capacidad de introducir a las comunidades en eluso y apropiación de TIC, 
colocándolas en el camino de las nuevas formas de trabajo; abriéndole las puertas de la 
Sociedad de la Información y preparándolas para insertarse en la nueva economía. 
Entre sus elementos principales de destacan el teletrabajo, las nuevas formas de trabajo 
y el desarrollo local como factores de generación de nuevas oportunidades de empleo 
en pequeñas y medianas localidades semi rurales. 
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