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Desarrollo directivo a través de casos en vivo 

Los desafíos de Eidico 2019-2024 

Desarrollo directivo a través de casos en vivo  

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los líderes formados en 

escuelas de negocios? La lista es amplia, pero tanto los líderes de organismos 

internacionales, como gobiernos, empresas y escuelas de negocios coinciden en que los 

grandes desafíos (grand challenges) se encuentran en la intersección de las dimensiones 

económicas, humanas, sociales y ambientales1.   

¿Cómo transformar estos desafíos en oportunidades de desarrollo 

personal, organizacional y social? Dado que el eje de transformación es la toma de 

decisiones, la transformación empieza por la persona y el proceso decisorio.  

Toda transformación incluye algo que permanece y algo que cambia, y se 

da en el decisor (desarrollo personal), en el desafío transformado (desarrollo 

organizacional y/o social) y en el proceso de transformación (proceso de toma de 

decisiones).   

Lo que permanece son los criterios o propósitos naturales y sociales sobre los 

que se apoya la transformación. Lo que cambia son las metodologías innovadoras 

adecuadas a la realidad a transformar. El desarrollo de líderes y comunidades se da 

cuando los cambios necesarios son descubiertos y guiados por los criterios expuestos 

por dos vías: la experiencia acumulada o historia y la intuición de la naturaleza de las 

cosas potenciada por la filosofía y las teorías.  

Hay dos tipos de criterios naturales: de contenido y de formación. Los de 

contenido especifican la tarea del líder, entre las cuales se encuentra la naturaleza del 

liderazgo, de la misión de la empresa y de la toma de decisiones2.  En el caso de líderes 

de grandes corporaciones, redes interorganizacionales, metaorganizaciones y de 

comunidades tanto locales (municipios) como nacionales (países), los criterios de 

liderazgo se relacionan con el fin último de toda comunidad política (bien común), sus 

fundamentos (la dignidad de la persona humana y la familia como célula básica de la 

                                                 
1 Ver Desarrollo integral sustentable: Criterios e impacto; Datar et al. (2010) Rethinking the MBA. 

Business Education at the Crossroads, Harvard Business Press. 
2 Ver Rocha, Carrera, Gomez, Rivarola y Willi (2012), Ver-Hacer-Lograr: Nuevas realidades, 

paradigmas y metodologías activas de aprendizaje para el desarrollo directivo, IAE Business School. 

https://www.iae.edu.ar/wp-content/uploads/2023/04/DESARROLLO-INTEGRAL-SUSTENTABLE-2023.pdf?x97916
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sociedad) y el contexto necesario para la realización progresiva del propósito (criterios 

de subsidiaridad, participación, solidaridad, iniciativa privada, bienes universales o 

comunitarios y solidaridad). El Apéndice I contiene una síntesis de estos últimos 

criterios y evidencias de su impacto en la realidad actual. Respecto a los criterios de 

formación de líderes, los mismos se agrupan en tres niveles: el del conocimiento, el de 

las capacidades de hacer, y el de las actitudes. El desarrollo de líderes combina el saber 

más (conocimientos), el ser capaz de tomar mejores decisiones (capacidades) y mejorar, 

en definitiva, como persona (actitudes).  

Respecto a las metodologías innovadoras, existe acuerdo entre los 

académicos y ejecutivos en que las metodologías activas se encuentran entre las más 

adecuadas para su desarrollo al combinar experiencias concretas con criterios generales. 

Esta combinación de experiencia y criterios es la base para el desarrollo de virtudes 

como la justicia y la prudencia3, y para la transformación de los desafíos en soluciones.   

Estas metodologías van desde el tradicional método del caso en aula hasta 

fuera de esta (outdoors), pasando por educación a distancia o e-learning a través de 

foros virtuales. Todas ellas se basan en motivar a los participantes a que descubran 

criterios relevantes para la toma de decisiones y los apliquen a situaciones reales. Se 

trata de descubrir desafíos y desarrollar habilidades de toma de decisiones para 

enfrentarlos.  

Dentro de las metodologías activas, el método del caso es uno de los más 

utilizados. Un caso es una descripción de una situación que enfrenta un directivo en un 

momento y espacio determinados y su objetivo es servir de piloto de pruebas para la 

toma de decisiones.  

Dentro del método del caso, el caso en vivo es el que mayor impacto genera al 

superar las limitaciones de los casos escritos, tales como el alcance temporal y espacial 

de los mismos y la no presencia del protagonista del caso. El caso en vivo consiste en la 

presencia del protagonista del desafío en la sesión, durante la cual describe, intercambia 

experiencias y, según la metodología, analiza y decide en conjunto con los participantes 

sobre una situación determinada de su experiencia directiva. 

Hay distintos tipos de casos en vivo. En el presente caso se siguen las etapas y 

pasos para el desarrollo de casos en vivo abiertos, los cuales son presentados en otro 

artículo4. A continuación, se detalla la información necesaria previa al desarrollo de la 

sesión según la metodología sintetizada en el Apéndice II. 

 

 

 

                                                 
3 Ver Pieper (1994), Las virtudes fundamentales, Rialp. 
4 Rocha y Carrera (2012), Desarrollo directivo a través de metodologías activas. El caso en vivo, IAE 

Business School. 



IAE 

Universidad Austral 
 

 

 

3 

Los desafíos de Eidico 2019 - 2024 

En el presente documento se sintetizan los títulos de los desafíos de Eidico 

detallados en los casos 2019 y 2020, junto con  los nuevos desafíos a encarar en el año 

2024. 

Desafíos de Eidico – 2024 

En el marco de la transición de la primera a la segunda generación de socios, se 

definieron los siguientes desafíos: 

1. Crecimiento y expansión. 

2. Redefinición del propósito y legado a dejar.  

3. Talento y motivaciones para la nueva generación de socios. 

4. Proceso de toma de decisiones. 

5. Definición y coherencia estratégica en los ejes económico, humano, social y ambiental.   

Desafíos de Eidico – 20205  

1. Negocios y renovación del espíritu emprendedor. 

2. Ecosistema y red de valor. 

3. Vínculos con los vecinos y el gobierno.  

4. Personas y cultura. 

Desafíos de Eidico – 20196  

1. Mantener una cultura colaborativa y colaboradores motivados en un contexto de 

crecimiento nulo o incluso decreciente. 

2. Sostener el cambio de modelo hacia el desarrollo de centros urbanos, focalizando el 

desarrollo de vivienda más que de loteo, lo cual genera una complejidad adicional a la 

hora de poder captar fondos para financiarlo. 

 

                                                 
5 Ver «Eidico 2020 – Desafíos» (ANEXO 1). 
6 Ver «Empresariado colaborativo, negocios y desarrollo: los desafíos de Eidico en el 2019» (ANEXO 2). 
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ANEXO 1  

EIDICO 2020: DESAFÍOS7 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Ver «Eidico 2020 – Desafíos». 
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APÉNDICE I 

DESARROLLO INTEGRAL SUSTENTABLE   

CRITERIOS E IMPACTO 

Los criterios8 de transformación para el desarrollo integral sustentable de 

organizaciones, comunidades y ecosistemas se sintetizan en 7 preguntas: 

 

1. ¿Cuál es el propósito buscado? (PARA QUÉ).  

2. ¿Quiénes son los destinatarios del bien común? (QUIÉN).  

3. ¿Cuál es la actividad principal que promueve el bien común (QUÉ)?  

4. ¿Cuáles son los criterios que hacen de condiciones necesarias para que las 

personas, las familias y las asociaciones intermedias logren su propia perfección 

con mayor facilidad? (POR QUÉ).  

5. ¿Cuál es el proceso para el logro progresivo del bien común y quiénes son los 

responsables de llevarlo a cabo? (CÓMO) 

6. ¿Cuál es el horizonte temporal para llevar adelante el proceso de cooperación 

para el desarrollo integral sustentable? (CUÁNDO).  

7. ¿Cuál es el ámbito para el proceso de cooperación? (DÓNDE) 

 

La respuesta a cada una de estas preguntas y la evidencia empírica asociada a 

cada una de ellas se encuentra en el siguiente documento (Desarrollo integral 

sustentable. Criterios e impacto – iae.edu.ar). 

La aplicación de estos criterios en iniciativas de investigación, formación y  

transformación puede verse en el siguiente link Desarrollo Integral Sustentable - IAE 

Business School 

                                                 
 8 Los criterios son constantes de la realidad similares a los principios de la naturaleza o 

medioambientales: tienen la fuerza intrínseca de la naturaleza, al estar enraizados en la realidad. Surgen 

de estudios filosóficos, históricos y geográficos comprensivos realizados en instituciones como Harvard, 

MIT, Princeton, Oxford, London University, Universidad de Viena y Universidad de Navarra, entre 

otras. Las referencias incluyen Curd and Cover (1998), Scharmer & Käufer (2016);  Tucker (2020), 

Acemoglu & Robinson (2012); Hall & Soskice (2001); Hollingsworth & Boyer (1997); Zimmerman 

(2008); Messner (1963), Vazquez de Prada (1999), Castells & Himanen (2002), McLuhan y Powers 

(2002); y Drucker (2003). Una síntesis y ejemplo reciente en el mundo de la empresa y los sistemas de 

innovación territoriales se encuentra en Rocha & Audretsch (2022). El impacto es la transformación 

realizada por las personas, las organizaciones intermedias, los gobiernos y las fuerzas económicas, 

políticas y culturales que surgen de esas acciones. En los links y referencias de este artículo se 

encuentran criterios e impactos basados en la evidencia a la fecha de su escritura. 

https://www.iae.edu.ar/wp-content/uploads/2023/04/DESARROLLO-INTEGRAL-SUSTENTABLE-2023.pdf?x58769
https://www.iae.edu.ar/wp-content/uploads/2023/04/DESARROLLO-INTEGRAL-SUSTENTABLE-2023.pdf?x58769
https://www.iae.edu.ar/minisitio/desarrollo-integral-sustentable/
https://www.iae.edu.ar/minisitio/desarrollo-integral-sustentable/
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APÉNDICE II 

CASOS EN VIVO. ETAPAS 

Las etapas para el desarrollo del caso en vivo abierto son tres: preparación 

antes de la sesión, desarrollo del caso en vivo durante la sesión, capitalización de 

experiencias y seguimiento posterior a la sesión.  

A continuación, se detallan las etapas y pasos dentro de cada una de ellas, las 

cuales tienen el objetivo de crear las condiciones para reflexionar, decidir y actuar a 

partir del caso en vivo.  

 

A. Previo a la sesión – Preparación 
 

1. Definición del caso en vivo, el tema y los objetivos 

El caso en vivo se focaliza en un tema en particular, que depende del área 

académica y/o programa dentro del cual se desarrollará. Estos temas pueden variar en su 

alcance, yendo desde temas tan amplios como desafíos directivos y propuestas hasta 

temas específicos como formulación estratégica a través de redes interorganizacionales, 

la cooperación público-privada en el sector vitivinícola argentino o temas similares.  

Asimismo, es necesario definir los objetivos específicos del caso en vivo. Estos 

se definen simultáneamente con el tema escogido y se concretan al momento de 

entrevistar al directivo antes de la sesión.  

En síntesis, el primer paso es definir los temas y objetivos a partir de los cuales 

se quiere aprender de la experiencia y criterios directivos utilizando el caso en vivo.    

2. Entrevista con el directivo   

En esta entrevista se acuerda con el directivo el tema y objetivo del caso en 

vivo a partir del conocimiento del programa y la audiencia. Finalmente, se acuerda el 

envío de un resumen de hitos clave del caso con links a información externa, para que 

los participantes puedan contar con cierta información de base antes del desarrollo de la 

sesión.  

3. Envío de información base para el desarrollo del caso 

Para el alcance de los objetivos planteados, la clave estará en la dinámica 

propia del caso en vivo y sus características distintivas, tales como la presencia del 

protagonista del caso, la experiencia y criterios de los participantes del taller de trabajo 

y el aporte del facilitador del IAE, cuyo perfil combina la experiencia directiva con una 

rigurosa formación académica.   
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En el caso en vivo abierto, se envía por anticipado un breve resumen de hitos 

clave con links a fuentes de información adicionales a fin de que el participante cuente 

con una idea del contexto dentro del cual se desarrolla el caso en vivo.  

El objetivo es lograr un equilibro armonioso entre contar con cierta 

información de base y no estructurar demasiado el caso, lo cual puede limitar los 

espacios de libertad en el proceso decisorio y desaprovechar la presencia del directivo 

en la sesión. Esto último es clave, ya que los casos escritos tienden a sesgar la 

definición del desafío y la información por limitaciones propias de quien escribe el caso, 

y esto puede apreciarse en las sesiones en las que generalmente el desafío concreto que 

está explícito o implícito en el caso escrito es distinto al desafío real que enfrenta el 

directivo.   

 

B. Durante la sesión – Identificación de desafíos y propuestas de 
solución 

El caso en vivo es utilizado en las distintas áreas académicas y programas, cada 

uno de ellos con su metodología de análisis específica. Sin embargo, el común 

denominador de los desafíos en las distintas áreas es que en todos ellos está involucrado 

el directivo, quien toma decisiones para encarar el desafío definido. Por este motivo, 

durante la sesión, el caso en vivo se desarrolla en base a los criterios del sistema de 

toma de decisiones presentados en el artículo «Desarrollo directivo a través de 

metodologías activas. El caso en vivo» que acompaña el presente caso.  

Apoyados en estos criterios, los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Presentación del caso e identificación de desafíos 

Durante la primera parte de la sesión, se dedican unos minutos al 

planteamiento del caso. De la interacción con los participantes y la facilitación del 

profesor, surgirán varios desafíos de distinta prioridad y nivel. Es la etapa de lluvia de 

ideas y debate libre. 

Luego se pasa a la identificación y priorización de los desafíos clave, 

presentándose una síntesis de estos.   

2. Análisis y debate de propuestas de acción ante los desafíos planteados  

Durante la segunda parte, los directivos presentes se abocan al análisis de los 

desafíos, criterios y alternativas a fin de elaborar propuestas de acción.  

Luego se debaten las propuestas de solución a estos.  

3. Aprendizajes, criterios y capitalización de experiencias  

El caso en vivo se cierra con los principales aprendizajes, tanto del directivo 

que presenta el caso como de los directivos participantes en la sesión. El facilitador 
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resume estos puntos y los relaciona con los objetivos del caso y los criterios y modelos 

conceptuales relacionados.   

 

C. Luego de la sesión – Implementación, aprendizaje y desarrollo de 
relaciones continuo 

 

1. Implementación de propuestas 

Luego de la sesión, el directivo que presentó el caso en vivo cuenta con un plan 

de acción con propuestas a cada desafío planteado. 

Por su parte, los participantes cuentan con los criterios, modelos y experiencias 

concretas vividas durante el caso en vivo a fin de poder implementarlos tanto en su 

propia experiencia como a los otros casos a analizar durante el curso.  

 

2. Aplicación de criterios a la propia experiencia 

Este es el punto clave no solo de los casos en vivo en particular, sino de las 

metodologías activas en general.  

En efecto, estas se caracterizan por crear un ambiente de reflexión, 

participación y acción a partir de los cuales se descubran criterios para la toma de 

decisiones. Estos últimos serán finalmente aprendidos al momento de su aplicación al 

caso del propio directivo que participó en la sesión. 

 

3. Desarrollo de relaciones profesionales que se forjaron antes y durante 

el caso en vivo 

Finalmente, el ambiente social creado durante la sesión y el esfuerzo por 

implementar propuestas y criterios al propio caso crean las condiciones para un 

aprendizaje continuo en forma comunitaria, sea a través de contactos puntuales o de la 

realización de casos sucesivos para seguir aprendiendo de la experiencia. 
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