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2.RESUMEN

La UNLP  ha consolidado un modelo de ges ón ins tucional que supone procesos de debate

plural  y  colec vo,  en  el  marco  de  los  cuales  se  han  construido  los  Planes  Estratégicos

Ins tucionales donde se establecen obje vos estratégicos para cada área que debe ges onar

la Universidad.

La Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad (SAA)ha consolidado en las úl mas

ges onespolí cas  y  programas  ins tucionales  establecidos  en  los  Planes  Estratégicos,

vinculados a fortalecer las estrategias de ingreso, permanencia y egreso.

El Programa de Rendimiento Académico Estudian l (a par r de aquí PRAE) es una línea de la

Planificación estratégica situacional de la UNLP comenzada en junio de 2018 encaminada a

mejorar las variables de rendimiento de los alumnos en el ingreso, la permanencia y el egreso

a lo largo de su carrera.

La SAA centralizó la ges ón del PRAE. Las 17 Facultades respondieron con variadas acciones y

estrategias académicas, con total autonomía de criterio. 

Desde la Dirección de Estrategias de Egreso (DEE) –una de las Direcciones que trabajan dentro

de la SAA- se pudieron diagnos car las siguientes caracterís cas del funcionamiento del PRAE:

a) La centralidad de la SAA en la ges ón del Programa

b) La autonomía de cada Facultad para decidir qué estrategia implementar; 

c) La heterogeneidad de acciones resultante 

d) El aislamiento en el que cada Facultad define y desarrolla sus propias acciones

Esto  generó  tres  pos  de  ges ón  al  interior  del  programa:  centralizada,  autónoma  y

fragmentada.

Ante este escenario de se planteará una línea de acción que trabaje sobre la hipótesis de que

la planificación comunicacional,  que promueva el  diálogo entre las  Facultadessuperando el

aislacionismo, mejoraría la calidad de las polí cas implementadas.

Desde  la  Dirección  de  Estrategias  de  Egreso  propongo:  la  implementación  de  una  “Mesa

permanente  de  diálogo  interfacultades  sobre  el  Programa  de  rendimiento  académico

estudian l  (PRAE)”que  permita  superar  la  ges ón  fragmentada  con  la  que  funciona

actualmente  el  PRAE  desarrollando  modalidades  de  comunicación  estratégica  entre  las

facultades  y  que,  como  consecuencia,  construya  un  aprendizaje  entre  pares  donde  cada

facultad  aporte  y  aprenda  de  las  otras  generando  como  resultado  una  producción  de

conocimiento ins tucional que transformará la ges ón del PRAE.
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3.INTRODUCCIÓN

Desde  una  caracterización  general,  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  es  una  ins tución

centenaria,  que  presenta  en  la  actualidad  las  caracterís cas  de  una  macro  Universidad,

cons tuida  por  17  Unidades  Académicas,  154  unidades  de  inves gación  y  cinco  Colegios

preuniversitarios, ubicándose entre las más grandes del país1.

Desde el  año 2004 la  UNLP  ha consolidado un modelo de ges ón ins tucional  que supone

procesos de debate plural y colec vo, en el marco de los cuales se han construido los Planes

Estratégicos Ins tucionales de los períodos 2004-2007, 2007-2010, 2010-2014, 2014-2018 y el

vigente  2018-2022.  La  UNLP  en  su  conjunto  se  encuentra  sistemá camente  abocada  a  la

revisión  de  diversos  aspectos,  entre  otros:  la  propuesta  ins tucional,  la  definición  de  los

obje vos estratégicos, los programas y proyectos, y los mecanismos de ges ón, consolidando un

posicionamiento permanente en lo que se en ende como Planificación Estratégica Ins tucional.

En esta línea de ges ónla Presidencia, a través de la Secretaría de Asuntos Académicos, y en

conjunto  con  las  áreas  académicas  de  las  diecisiete  Facultades,  ha  ido  consolidando  en las

úl mas ges ones polí cas y programas ins tucionales vinculados a fortalecer las estrategias de

ingreso, permanencia y egreso; la ar culación de la educación secundaria y la formación de

grado; la formación docente y la promoción de prác cas innovadoras en el currículum y en la

enseñanza;  la  inclusión  per nente  y  relevante  de  soportes  y  tecnologías  de  información  y

comunicación en la formación; y la custodia de la calidad ins tucional y de la enseñanza con

evaluaciones propias y externas. Estas diversas estrategias se complementan con la ampliación

de la cobertura de los programas de bienestar estudian l.

En lo que respecta al Área Académica los programas y proyectos en desarrollo vinculados a los

procesos de formación en carreras de grado de la UNLP, siempre en el marco de su proyecto

ins tucional, han consolidado diversas polí cas académicas focalizadas en promover el acceso

generalizado a la enseñanza universitaria de grado, procurando la igualdad de oportunidades,

custodiando la calidad de los procesos de formación, aspirando a la excelencia y asegurando la

per nencia y relevancia de los mismos, no sólo para la formación profesional, sino para la mejor

conformación de ciudadanos libres y dotados de los valores fundamentales para una vida en

democracia.

La Secretaría de Asuntos Académicos (SAA) de la UNLP ene a su cargo la conducción de los

programas y líneas de acción antes mencionados.  Cuenta en su organigrama de ges ón con

Direcciones  Académicas  que  llevan  delante  de  manera  puntual  determinados  proyectos

académicos.  La Dirección de Estrategias  de Egreso –que dirijo-  es una de dichas Direcciones

Académicas y colabora con la implementación y ges ón de las polí cas que implementa la SAA.

En el marco del compromiso de la UNLP con una polí ca que promueva la inclusión, al mismo

empo  que  la  con nuidad,  permanencia  y  egreso  de  los  y  las  estudiantes  en  el  nivel

universitario, se crea en año 2018, el Programa de Rendimiento Académico Estudian l  PRAE

dependiente  de  la  Secretaría  de  Asuntos  Académicos,  cuyos  obje vos  son,  en acuerdo  con

lineamientos  generales  que  acabamos  de  mencionar,  mejorar  la  retención  en  el  ingreso,

1página web UNLP h ps://unlp.edu.ar/ins tucional/la-universidad-nacional-de-la-plata-7890
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consolidar la permanencia en la trayectoria en el grado y fomentar y apoyar el egreso de los

estudiantes. 

El Programa de Rendimiento Académico Estudian l (a par r de aquí PRAE) es una línea de la

Planificación estratégica  situacional  de la  UNLP comenzada en junio  de 2018.  Se configura

como uno de los esfuerzos presupuestarios más importantes de la UNLP de las úl mas décadas

que se han volcado a las polí cas académicas direccionadas al acceso, la permanencia y el

egreso  de  nuestros  estudiantes.  El  obje vo  del  PRAE  es  el  de  mejorar  las  variables  de

rendimiento de los alumnos en estos tres momentos de su carrera. El  presupuesto para el

funcionamiento  de este Programa surge centralizado desde Presidencia,  más precisamente

desde  la  Secretaría  de  Asuntos  Académicos  y  se  distribuye  entre  las  UUAA  según  las

propuestas o líneas de acción que ellas propongan.

La implementación del  PRAE implicó la conformación de equipos en cada una de las  UA en

trabajo  colabora vo  y  coordinado  al  interior  de  sus  equipos  de  ges ón.  Esta  organización

permi ó  a  las  ges ones  de  las  UA  trabajar  con  suficiente  autonomía  e  independencia  con

respecto al resto de las Facultades.

Las diecisieteFacultades de nuestra universidad han propuesto variadas acciones y estrategias

académicas  para  mejorar  los  indicadores  de  ingreso,  permanencia  y  egreso.  Cada  Unidad

Académica (UA) fue autónoma e independiente en sus criterios para plantear sus propuestas

de estrategias, que propusieron en base a sus experiencias previas, necesidades ins tucionales

y coyuntura polí co académica. No exis eron indicaciones o propuestas emanadas desde el

nivel  central  (en  este  caso  Secretaría  de  Asuntos  Académicos)  que  unificaran  criterios  o

impusieran algún lineamiento en par cular,  respetando así  la autonomía de las Facultades.

Esto  generó  tres  pos  de  ges ón  al  interior  del  programa:  centralizada,  autónoma  y

fragmentada.  Estos tres es los de ges ón aunados permiten visibilizar –sin que ese sea su

obje vo- la ausencia de comunicación entre las facultades que al no tener una instancia para

compar r los resultados y experiencias derivadas de las estrategias PRAE no se capitalizan, ni

alimentan al propio programa.

Ante este escenario de heterogeneidad y fragmentación en la ges ón de las estrategias PRAE,

sin comunicación formal entre las UUAA- se planteará una línea de acción que trabaje sobre la

hipótesis  de  que  la  planificación  comunicacional,  que  promueva  el  encuentro  entre  las

Facultades mejoraría la calidad de las polí cas implementadas en el Programa PRAE. 

Comprendemos entonces,  una  instancia  de  diálogo interfacultades  que permita  compar r,

analizar  y  socializar  las  polí cas  académicas  puestas  en  marcha,  mejore  la  eficacia  de  las

mismas y, por ende, un mejoramiento en la calidad de ges ón ins tucional.

Se propone una Línea de Acción Estratégica para la creación de una “Mesa permanente de

diálogo e intercambio interfacultades sobre el programa PRAE”
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4.OBJETIVOS

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Op mizar la calidad de ges ón de la UNLP en lo que respecta a las estrategias académicas

vinculadas a ingreso, permanencia y egreso de sus estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Op mizarla calidad de ges ón del programa PRAE

 Desarrollar  líneas  de  acción  que  permitan  superar  la  ges ón  fragmentada  del

programa PRAE

 Superar las dificultades que provocan los tres perfiles de ges ón que conviven en la

implementación del PRAE: la centralización, la autonomía y la fragmentación

 Implementar acciones que instalen una comunicación estratégica interfacultades

 Dotar al PRAE dedisposi vos de comunicación que permitan superar la fragmentación

en la ges ón del Programa

 Proveer  al  PRAE  de  disposi vos  de  comunicación  que  hagan  más  eficiente  la

implementación de las diversas acciones académicas que se llevan adelante en dicho

Programa.

 Desarrollar estrategias comunicacionales que mejoren los resultados del PRAE

 Alcanzar procesos de aprendizaje entre pares a par r de la comunicación estratégica

interfacultades.

 Incen var la producción de conocimiento producto del aprendizaje entre pares

 Sostener, preservar y hacer público la producción de conocimientos alcanzados por el

aprendizaje entre pares mediante una estrategia comunicacional adecuada entre las

Facultades.

 Propender a una ar culación permanente entre los tres obje vos específicos:

a) la superación de la ges ón fragmentada, 

b) la implementación de una estrategia comunicacional integradora y

c) el aprendizaje entre pares

7



5.CARACTERIZACIÓN DEL ÁMBITO DE GESTIÓN.

5.1.El tema:

“El  mayor  rendimiento  académico  y  el  incremento  de  la  graduación  en  empos

proporcionados con la vida ú l de cada ciclo forma vo son una condición imprescindible para

situar a nuestra universidad como una ins tución ú l a la demanda insistente de un país y una

sociedad que nos sos ene. Debemos atender las razones par culares y generar polí cas para

resolver las razones generales. No podemos darnos el lujo como ins tución y como país, de

tener un desgranamiento feroz, una duración laxa de las carreras ni de un raquí co nivel de

egreso. No nos lo debemos permi r.” (Tauber)2

El final del párrafo, en el que se caracterizael egreso, fue una de las mo vaciones por la cual el

presidente  Dr.  Fernando  Tauber  en  conjunto  con  la  por  entonces  Secretaria  de  Asuntos

Académicos, Dra. Mercedes Medina, crearon la Dirección de Estrategias de Egreso (DEE) de la

UNLP dentro del  organigrama de la  Secretaría  de Asuntos  Académicos  respondiendo a los

lineamientos  respecto  a  mejorar  las  condiciones  de  graduación  es puladas  en  el  Plan

Estratégico 2011-2014 y 2014-2018. 

Desde  esta  Dirección,  la  cual  dirijo  desde  2011,  se  desarrollaron  inicialmente  diversas

estrategias para fomentar el egreso. La metodología de trabajo para desarrollar e implementar

las polí cas académicas con impacto en el egreso se trabajaban en diálogo permanente entre

las Secretarías  Académicas  de cada Facultad y la  DEE.  En ese diálogo cons tuyente  de las

estrategias a desarrollar par cipaban también múl ples actores:  Direcciones de enseñanza,

Direcciones  estudian les,  espacios  administra vos,  Cespi3,  Decanos,  Centro de estudiantes,

etc.

Actualmente la Dirección de Estrategias de Egreso es una de las Direcciones Académicas que

dependen de la Secretaría de Asuntos Académicos, en línea con la Vicepresidencia Académica

de la UNLP.

La  tarea  de  la  DEE  se  ubica  en  el  ámbito  de  la  Dirección  General  de  Promoción  de  las

Trayectorias Estudian les, de la Secretaría de Asuntos Académicos, desarrollando funciones en

lo  que  se  refiere  a  uno  de  los  cinco  ejes  fundamentales  que  se  sos enen  desde  el  Plan

Estratégico Ins tucional  que es  “la  consolidación de procesos que favorezcan el  acceso,  la

permanencia  reconocida  y  la  graduación  en  todas  las  instancias  de  formación

universitaria”(Plan Estratégico de la Universidad Nacional de La Plata. Estrategia 1. Enseñanza.

Pag3)

A  par r  de  mediados  de  2018,  y  respondiendo  nuevamente  a  los  lineamientos  del  Plan

Estratégico 2018-2022, la Presidencia, la Vicepresidencia Académica y la SAA proponen a las

Facultades  la  implementación  del  Programa  PRAE  (Programa  de  Rendimiento  Académico

Estudian l) que cuenta con una importante línea presupuestaria y que ene como obje vo el

mejoramiento de los niveles de rendimiento de los alumnos en el ingreso, la permanencia y el

egreso.  Los  lineamientos  estratégicos  que  desarrolla  hoy  la  DEE  apuntan  a  la  tarea  de

2 Tauber,F. (b)Pensar la Universidad. Proyecto Ins tucional de la Universidad de La Plata 2018-2022. 
Publicación Ins tucional de la Universidad Nacional de La Plata. 1 era. Edición - Abril de 2018. Pag 7
3Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI), es el Centro de Cómputos de la de la 
Universidad Nacional de La Plata.
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intervención  específica  que  sea  necesaria  para  facilitar  la  implementación  del  PRAE  y

mantenerse al servicio de las necesidades de ges ón de dicho Programa. 

La Dirección de Estrategias de Egreso lleva adelante los lineamientos provenientes de la SAA y

acompaña a los equipos de trabajo de cada Facultad aportando conocimiento y ges ón a las

estrategias implementadas, a la evaluación conjunta de las mismas y con la elaboración de

informes estadís cos que acompañen el trabajo académico.

La DEE forma parte de las Direcciones Académicas que dependen de la Secretaría de Asuntos

Académicos que, a su vez, se encuentra en línea orgánica con la Vicepresidencia Académicade

la UNLP.

La tarea de la DEE fue, en sus orígenes, la de diagnos car los problemas que pudieran obturar

el  egreso  de  los  alumnos.  A  par r  del  diagnós co  se  construían,  en  conjunto  con  las

Facultades,  polí cas  académicas,  estrategias  y  acciones  que  fomentaran  el  egreso.  En  la

actualidad  acompaña  las  polí cas  de  egreso  que  surgen  desde  las  UUAA  y  son  apoyadas

presupuestariamente y en sus aspectos conceptuales y de implementación desde la Secretaría

de Asuntos Académicos a cargo del Dr. AnibalViguera. Desde el año 2018 se implementa desde

esta Secretaría el PRAE.

La Dirección de Estrategias de Egreso, por lo tanto, se ha mantenido –antes y ahora-en un

constante contacto con todas las Facultades que llevan adelante el PRAE.  Desde mi rol en la

ges ón visibilizo la totalidad de las UUAA y las diferentes estrategias implementadas por cada

una de ellas, en este sen do, es fac ble realizar un diagnós co inicial en la instancia de la

implementación del PRAE.

Diagnós co inicial:

1 –La polí ca académica de la Secretaría de Asuntos Académicos de la UNLP –a cargo del Dr.

Viguera- otorgando absoluta libertad de criterio en las polí cas a implementar respetando la

autonomía de cada Facultad.

2  -La  amplia  heterogeneidad  de  propuestas  planteadas  por  cada  Facultad  en  uso  de  su

independencia de criterio y caracterís cas.

3 -La similitud de estrategias planteadas por dis ntas Facultades

4 -Las disímiles estrategias planteadas por diversas Facultades

5 -El aislamiento en el que cada Facultad define sus propias estrategias impide la puesta en

común de las experiencias.

6 -La ausencia de comunicación ins tucional y de instancias de diálogo formal interfacultades

que  permita   compar r  información,  resultados  y  puntos  de  vista  sobre  las  estrategias

implementadas, sean éstas similares o disímiles.

7  -La  observación  de  las  caracterís cas  de  ges ón  del  Programa  que  involucran  diversos

aspectos de centralización, autonomía y fragmentación en la administración.

Surgen de este diagnós co los conceptos que cons tuyen un problema o, a mi criterio, una

debilidad del PRAE: observo en lo que refiere a ges ón, una centralización en la administración

del  PRAE que lleva adelante la SAA. A su vez la autonomía e independencia  acerca de las

estrategias a implementar por cada Facultad poniendo de manifiesto una gran heterogeneidad
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de criterios. Esto genera a su vez, una ges ón fragmentada del Programa. Tenemos entonces,

centralización, autonomía y fragmentación.

En  relación  a  la  construcción  de  conocimiento  ins tucional  para  afrontar  los  desa os  del

ingreso, la permanencia y el egreso, la ges ón fragmentada atenta contra ello al no producirse

procesos  de  socialización  del  conocimiento  alcanzado  ni  tampoco,  constatación  ni

experimentación  del  mismo.  Resumiendo,  no  hay  aprendizaje  entre  pares.   Se  observa  la

ausencia de comunicación entre las Facultades.

Ante este escenario de heterogeneidad y fragmentación en la ges ón de las estrategias PRAE –

que carece de instancias de comunicación formal- se propone una línea de acción para crear

una estrategia comunicacional entre las Facultades considerando que esto permi rá la mejora

de la calidad de las polí cas implementadas en el Programa PRAE.  Una instancia de diálogo

interfacultades  que,  al  compar r  y  socializar  las  polí cas  académicas  puestas  en  marcha

op mice el rendimiento de las mismas y, por ende, un mejoramiento en la calidad de ges ón

ins tucional.

Se propone entonces una Línea de Acción Estratégica que lleve adelante la  creación de una

“Mesa permanente de diálogo e intercambio interfacultades sobre el programa PRAE”

6. LA UNIVERSIDAD: INSTITUCIÓN COMPLEJA. 

6.1.Caracterización de la Universidad. 

6.2.Fragmentación en la ges ón. Centralización y fragmentación en la ges ón del PRAE

6.3.Planificación  estratégica.  El  PRAE  como  acuerdo  de  planificación  estratégica

interfacultades

6.1.Caracterización de la Universidad. 

La cues ón global que plantea este trabajo puede resumirse en una propuesta para superar las

tensiones  entre  integración  – fragmentación que se producen entre la  autoridad del  nivel

central y las UUAA. Para enmarcar esta cues ón habrá que entender las caracterís cas de la

Universidad como ins tución.

Caracterís cas de la Ins tución Universidad.

La  ins tución  Universidad  ene  caracterís cas  par culares  que  la  diferencian  de  otras

ins tuciones u organizaciones que estudia la ciencia económica situándose más claramente en

la ciencia de la administración.

La Universidad, en este campo, presenta una necesidad de estudio específico

En la toma de decisiones de ges ón en esta Ins tución existe una especial interdependencia

entre los componentes ins tucionales que hace que la eficacia de las acciones dependade
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cómo  se  dirijan,  coordinen  e  integren  las  ac vidades  de  sus  integrantes.  Se  trata  de  un

esfuerzo de funcionamiento solidario. (Olivera)4.

Otro punto que permite entender a las universidades como escapadas del campo de estudio

de la ciencia económica y la ubica en el arte de la administración es la pluralidad de obje vos:

enseñanza, extensión, inves gación y uno general de producción de bienes sociales.

Vinculado al  tema del  trabajo que trata de centralización y fragmentación al interior de la

Universidad  también  podemos  indicar  una  caracterís ca  de  dimensión  macro  de  estas

ins tuciones: una par cular combinación de restricciones externas y discrecionalidad interna.

Norma vas  estatales  nacionales  limitan  presupuestariamente  el  funcionamiento  pero  la

autonomía en el  uso interno de ese presupuesto se realiza con discrecionalidad y permite

también la designación de autoridades y criterios de gobiernos.

Marcamos aquí la relación de dependencia y autonomía –Nación/Universidad- que luego se va

a ver reflejada al interior de la Universidad –Presidencia/UUAA- a través de la implementación

de polí cas y estrategias académicas (como por ejemplo el PRAE).

Otra caracterís ca de estas ins tuciones es la dificultad de evaluar su producción e impactos,

principalmente en lo que se refiere al campo educa vo, donde las aproximaciones son por

inferencias.

La Universidad presenta además otra caracterís ca que mencionaremos luego al hablar del

PRAE: ene estructuras con escaso poder jerárquico y gran importancia del reconocimiento de

los pares.

En  el  mismo  tema  podemos  indicar  que  la  distribución  del  poder  en  la  Universidad  se

concentra  en  la  base  de  los  integrantes  lo  que  la  destaca  como una ins tución  de  “base

pesada” con elevada independencia de esta respecto a las autoridades, quienes por lo general

convalidan las decisiones de esa base. Esto se ve claramente en la relación de abajo hacia

arriba que se da entre las cátedras y el decanato y entre las Facultades y la Presidencia5

La dificultad de coordinación también es otra caracterís ca producida por la generación de

conocimiento  producto  de  inves gaciones  hiperespecializadas  y,  dado  que  son  los

generadores de ese conocimiento quienes son la cara ins tucional, las ges ones acopladas se

dificultan. Se la describe como “anarquía organizada” o de acoplamiento débil.

La  caracterís ca  de  la  Universidad  respecto  a  su  visibilización  ins tucional  externa  es  la

opacidad. Krosch destaca que esta opacidad es una par cularidad “En los sistemas educa vos

y en par cular en la universidad como ins tución especialmente opaca a la mirada externa…”6

Justamente  la  “Mesa”  que  proponemos  pretende  superar  esa  opacidad  a  través  de  la

visibilización del funcionamiento intrínseco del PRAE y la publicidad de sus resultados.

Como  consecuencia  de  todo  lo  dicho  la  ins tución  universitaria  está  caracterizada  como

reac va al cambio dada la capacidad de los grupos de interés en bloquear transformaciones no

deseadas, principalmente si son demandas externas al colec vo.

Las modificaciones se dan por la incorporación de partes nuevas o programas nuevos.  Las

partes an guas permanecen “pesadas”.

El caso PRAE

4Olivera, 1967, citado en  Dober  J.I. 2000. La organización académica en la universidad. pag1,capítulo2 
5Ges ón de las universidades públicas. La experiencia internacional. capítulo 5. La ges ón de las 
universidades argen nas en el contexto de los modelos internacionales. pag .110 
h p://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002748.pdf
6Krotsch,P.Educación superior y reformas comparadas. Universidad Nacional de Quilmes, p180)
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La  inercia  de  la  Universidad  a  los  cambios  es  notable  como así  también  su  capacidad  de

flexibilización,  siempre  a  través  de  apéndices  ins tucionales  que  no  afectan  la  estructura

tradicional ni la organización global. Conviven cambio e inercia, ru na y ruptura. En par cular

el PRAE es un Programa que podría considerarse apéndice ya que trata temas que son obvios

en toda ins tución educa va como son el ingreso, la permanencia y el egreso. Pero, por más

que sean temas ya presentes  históricamente en las  consideraciones  de las  Facultades,  fue

necesario  iniciar  un Programa exterior  a  las  UUAA que profundizara  en dichos campos en

busca de innovaciones o intensificaciones de algunas estrategias académicas ya en marcha

Importante  para  comprender  potencia  y  limitaciones  del  gobierno  de  la  Universidad  es

entender que las autoridades enen limitada su capacidad de gobierno debido a la distribución

de  poder  entre  los  profesores/académicos  y  las  autoridades  ejecu vas.  La  falta  de  poder

efec vo por parte de rectores, presidentes y decanos es un hecho reportado sistemá camente

en los análisis de las ins tuciones universitarias de todo el mundo.

La solución que se ha encontrado a esta limitación de poder de las autoridades ejecu vas ha

sido proveerse de financiamientos, líneas presupuestarias, financiamientos adicionales, que se

vinculan con metas propuestas por las autoridades jerárquicas/ejecu vas para ser alcanzadas

por  profesores/académicos.  Así,  las  Facultades  se  comprometen  a  alcanzar  resultados  en

proyectos acordados con las autoridades superiores. Justamente el PRAE, además de surgir

como un programa complementario como relatábamos más arriba, resulta ser una estrategia

del nivel central que conlleva presupuesto propio ofreciendo financiamiento adicional a las

Facultades que presenten proyectos y líneas de acción.

Este mecanismo de uso de fondos extras para promover Proyectos específicos y pautados en

sus resultados, también es u lizado por autoridades ministeriales para resolver la limitación de

poder  que  generan  las  ins tuciones  universitarias.  Como  se  observa  la  relación

Ministerio/Universidades es similar a la relación Presidencia/Facultades.

La  mención  de  las  autoridades  ministeriales  abre  la  descripción  de  una  problemá ca

importante:  el  de la  autonomía universitaria,  ya que es  muy complejo  desde el  Ministerio

alterar la dinámica interna de toma de decisiones de las universidades. A su vez la libertad de

cátedra reproduce esta misma dificultad al  interior  de las Facultades  entre el  Decano y el

Titular de cátedra quien ostenta esa libertad. El ejercicio del poder es dificultoso tanto desde

afuera hacia adentro de las universidades como en el interior mismo del funcionamiento de

estas ins tuciones.

Como marco general de nuestro trabajo hemos intentado describir algunas caracterís cas de

la  ins tución  universidad  que  se  reproducen  tanto  en  ámbitos  micro  como  en

macroins tucionales. Las complejidades de ges ón explicadas para una Universidad pueden

jus ficar la necesidad de crear un programa como el PRAE y permiten entender también las

dificultades con las que éste se encuentra al habitualmente.

6.2.Centralización y fragmentación en la ges ón del PRAE

La fragmentación en la Ins tución Universidad.

Realizamos un diagnós co para este trabajo donde se pone de manifiesto que la ges ón del

PRAE presenta dos caracterís cas simultáneas de ges ón: centralidad y fragmentación.
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A  con nuación  se  desarrolla  un  marco  explica vo  de  caracterís cas  de  la  ins tución

universidad que permiten comprender  las causas de  la  fragmentación dentro de la misma

universidad  y  la  tensión  entre  esta  fragmentación  –una  ges ón por  fragmentos  de  poder

ins tucional- y la ges ón centralizada de las autoridades que busca definir polí cas.

La ges ón en la Universidad es compleja porque es una ins tución donde es di cil normalizar

las tareas, homogeneizar criterios, imponer normas bajo el principio de autonomía. El juego

polí co  al  interior  de  cada  facultad  y,  a  su  vez,  en  la  elección  de  autoridades  superiores

determina una caracterís ca de fragmentación. Las dificultades de evaluación de las polí cas

implementadas que solo permite o tolera hasta la evaluación por los pares. La coexistencia de

múl ples instancias de poder ins tucional legí mo que influyen en lo co diano más allá de lo

que puede indicar la máxima autoridad.Estamos “detallando los principales componentes de la

ac vidad académica y  las  tensiones en materia de “integración-fragmentación” que surgen

entre la autoridad central y las dis ntas unidades” (Dober ,J.)7

La  coordinación  de  estas  caracterís cas  es  compleja  y  dificultosa.  Al  nivel  de  la  ac vidad

docente existe la división del trabajo y régimen jerárquico respondiendo al modelo burocrá co

pero contradiciéndolo cuando se observa que generalmente no hay una supervisión directa de

la ac vidad docente ni reglas detalladas de medición de las tareas de los profesores.

La dificultad de cohesión ins tucional que venimos comentando también se visualiza en que la

adscripción  a  la  disciplina  es  superior  que  la  fidelidad  a  la  ins tución  configurando  una

“profesión fragmentada” según Clark. 8

En este mismo sen do también la autoridad se encuentra diversificada: el docente individual,

el docente como claustro, el docente como parte del cogobierno, la autoridad departamental,

la  autoridad  de  la  Facultad,  el  Consejo  Direc vo,  el  Superior,  la  Presidencia,  la  Asamblea

Universitaria y el –centralizado- poder ministerial. Sin embargo, como venimos describiendo,

esto no significa una pirámide de autoridad de arriba hacia abajo sino todo lo contrario: la

diversificación y la fragmentación del poder refuerza la potencia de esa “base pesada” que

mencionamos anteriormente en el punto 8.1.

Las  tensiones  entre  diversos  po  de  facultades  en  lo  que  respecta  por  ejemplo  a  las

profesionalistas vs las de inves gación, duras y blandas, sociales vs exactas, artes vs el resto,

etc. también generan dificultades de cohesión en la organización. Al fin de esta descripción de

fragmentaciones  ins tucionales  varias  vemos  que  la  cohesión  se  logra  por  negociación

polí co-académica.

Durand, como analista de las estructuras universitarias y su funcionamiento,describe algunas

metáforas  para  referirse  a  la  ges ón  universitaria  con  caracterís cas  entre  centralizada  y

fragmentada. Se refiere este autor a las siguientes: colegiada, profesional, polí ca, burocrá ca,

empresaria, de la construcción subje va y ciberné ca.(Durand)9

De estas imágenes con ngentes resultan significa vas para el presente TFI las siguientes:

a)la colegiada que se refiere a una jerarquía limitada, ideales compar dos y “comunidad de

maestros”

7Dober  J.I. 2000. La organización académica en la universidad. pag12,capítulo2 
8 Dober  J.I. 2000. La organización académica en la universidad. Pag3,capítulo2 
9Dober  J.I. 2000. La organización académica en la universidad. Pag38,capítulo2 
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b)polí ca que refiere conflictos de poder entre diversos grupos y la hace permanentemente

inestable.

c)de la construcción subje va: percepción e intereses de las personas y grupos por sobre la

totalidad de la ins tución. 

El  sociólogo Mar nez Nogueira propone a su vez,  otras metáforas para describir  ges ón y

estructura  universitaria:  colegial,  parcialmente  burocra zada,  polí ca,  fracturada,  inver da,

fiduciaria. De estas resultan importante considerar para estetrabajo las siguientes:

a)fracturada,  esta metáfora será una de las más importantes a considerar en el trabajo se

refiere a la notable diversidad que caracteriza a la universidad a par r de considerar tensiones

entre  cátedras;  entre  enseñanza,  inves gación,  extensión;  entre  carreras,  cátedras,

departamentos. Esta diversidad dificulta la unidad de criterios y la coherencia “obligando a

mecanismos de coordinación múl ples, a menudo a través de organismos colegiados”

b)inver da, una metáfora tan importante como la anterior en lo que configura al presente TFI,

describe a la universidad como una pirámide inver da donde las ac vidades fundamentales de

enseñanza, inves gación, extensión, están en manos de la base de la estructura dejando poco

margen de autoridad a la jerarquía ins tucional. Otra vez el concepto de “base pesada”.

c)fiduciaria, se refiere a la confianza que el sistema le otorga a educadores e inves gadores

para que realicen su tarea pero sin certeza de la eficiencia con la que se está cumpliendo esa

delegación. Se ene fe en que se hará bien. Debiéndose recurrir a credenciales, reputación o a

juicios  de  pares  para  intentar  una  aproximación  a  evaluar  la  calidad  de  la  actuación

profesional.10

Podría considerarse también la opinión de Clark respecto a la necesidad en la organización

universitaria  de  la  “construcción  de  una  leyenda”,  como  una  cultura  par cular  de  las

universidades  que  involucra  y  mo va  a  todos  sus  integrantes  y  que  funcionaría  como

estrategia de ges ón para lograr centralidad y autoridad.

En lo que respecta a la estructura de la universidadDober 11indica a la Universidad con tres

caracterís cas de las cuales la úl ma resulta especialmente propicia para fundamentar este

trabajo

a)la normalización de las ac vidades de los docentes

b)preeminencia del grupo de operaciones

c)descentralización ver cal y horizontal muy marcada

a) lograr medir un servicio complejo, especializado e intangible como el producido por la

universidad en todas sus áreas, y en par cular en la educación, resulta hoy solo posible

a  través  de  criterios  de  idoneidad,  concursos,  o  tulos  de  sus  par cipantes.  La

autonomía y la libertad de cátedra son factores determinantes en la dificultad para

concretar un planteo de ges ón que normalice las ac vidades docentes  

b) respecto a los factores de poder en la universidad Dober  destaca que funciona como

una  pirámide  inver da,  con  preeminencia  del  núcleo  de  operaciones  –en  el  caso

específico  de  este  trabajo  son  los  docentes-  que  genera  una  licuación  del  poder

10Mar nez Nogueira en Dober  J.I. 2000. La organización académica en la universidad. pag18,capítulo2 
11Dober  J.I. 2000. La organización académica en la universidad.Pag 38, capítulo 2
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central, de las autoridades jerárquicas, la tecno estructura, la línea media, y el staff de

apoyo.

c) la  descentralización  ver cal  y  horizontal:  la  toma  de  decisiones  atomizada,

fragmentada, por la can dad de sectores y actores par cipantes en la organización

hace que la toma de decisiones centralizada sea compleja y que obliga a un sistema de

conducción colegiada. (Minstzber)12

Otra caracterís ca que señala Mintszberg es la de que los profesionales docentes trabajan en

rela va independencia  de sus colegas pero en estrecho vínculo  con sus alumnos (el  autor

habla de profesionales y clientela). En este esquema las reglas no surgen de la jerarquía –de

arriba hacia abajo- sino del colec vo profesional.

Estas caracterís cas pueden enmarcarse en lo que se en ende por burocracia profesional pero

en este modelo de ges ón la ac vidad colegiada ene un lugar importante: el diálogo entre

pares y las  instancias delibera vas departamentales,  en el  Direc vo, en el  Superior,  en las

Comisiones del Consejo Superior.

La burocracia profesional,  con sus caracterís cas de democracia  y autonomía,  otorga a los

docentes la ventaja de pertenecer a una organización pero, simultáneamente, pueden trabajar

a  su  modo  limitados  únicamente  por  las  normas  de  su  profesión.  Es  precisamente  esta

caracterís ca la que provoca lo que se denomina un “goteo hacia arriba” de una modalidad de

ges ón  que  impregna  las  lógicas  departamentales,  las  Secretarías  Académicas  y  aun  los

Decanatos provocando justamente el fenómeno de fragmentación entre las Facultades.

Nuevamente  debemos  decir  que  la  burocracia  profesional  aplicada  al  caso  universitario

provoca  inconvenientes,  principalmente  en  lo  que  respecta  a  coordinación  entre  los

profesionales,  del  control  de  los  miembros  incompetentes,  de  inflexibilidad,  de  falta  de

innovación y de escaso compromiso con la ins tución

En general cuando nos encontramos con ins tuciones a las que se les puede aplicar la e queta

de burocracia profesional se observa que sus miembros son colecciones de individuos que se

juntan para aprovechar estructuras de apoyo que brinda la ins tución, donde la libertad de

acción  hace que muchos  de ellos  se  desen endan de las  demandas  ins tucionales,  no  se

consideran parte de un equipo, son leales principalmente a su profesión y no al lugar donde la

ejercen.

1. Sin  embargo  la  universidad  necesita  de  ac vidades  colegiadas,  es  parte  de  sus

principios  de  gobierno,  precisa  de  cierta  lealtad  para  que  las  estrategias  centrales

reciban  apoyo.  La  cooperación  es  esencial  para  que  la  estructura  de  ges ón

universitaria  funcione:  diálogo  entre  pares,  entre  diferentes  carreras,  entre

departamentos,  facultades  y  asimismo  entre  el  gobierno  centralizado  de  la

universidad.

6.3.Planificación  estratégica.  El  PRAE  como  acuerdo  de  planificación  estratégica

inerfacultades

12Minstzber,H. 1984. La estructuración de las universidades. Ciudad de Buenos Aires. pag 48
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La concepción de planificación estratégica parte de considerar que “cualquier problema social 

ene un contenido transdepartamental que no reconoce las facultades o departamentos de 

las Universidades y de las ciencias” (Matus)13 La planificación estratégica en ende a un sujeto 

que se encuentra comprendido en el objeto planificado, reconociendo que existe más de una 

explicación verdadera producto de la perspec va que cada actor social le imprime a la 

situación analizada. Postula que la crea vidad que poseen los sujetos permite entender que el 

sistema social solo en parte sigue leyes, y propone comprender que los procesos sociales se 

encuentran cons tuidos por problemas de po cuasiestructurados. El pensamiento estratégico

establece la necesaria vinculación entre la situación analizada y la formulación de obje vos 

conscientemente seleccionados para la modificación de los principales problemas 

iden ficados, en función de decisiones que se toman a par r de un análisis de viabilidad de la 

acción propuesta.

Definir un plan estratégico para un área específica de la UNLP no debe entenderse como la

materialización de un “producto” ni la aplicación de un “procedimiento”, aún siendo éste el

resultado de un exhaus vo y riguroso análisis técnico, ni de una apertura a la par cipación

circunstancial de su comunidad, ni la conjunción de ambas; sino que debiera asumirse como

un “proceso” par cipa vo, permanente y defini vo.

El pensamiento estratégico aplicado a la Universidad, supone una forma de imaginar obje vos

comunes a toda su comunidad -docentes, no docentes, alumnos y graduados-, una manera de

sortear las dificultades que las circunstancias y los diversos actores sociales presentan para

alcanzarlos.

La  clásica  planificación  a  mediano  o  largo  plazo,  fundada  en  el  mantenimiento  de  las

tendencias  y  en  obje vos  fijos  y  basada  en  un  presente  proyectado,  es  insuficiente  para

afrontar la dinámica y velocidad que signan nuestra época y que requieren de la construcción

permanente  de  estrategias  que  exploten  ventajas,  aprovechen  oportunidades,  adviertan

amenazas y riesgos y sean capaces de asimilar nuevas tendencias y sorpresas, variando, si es

necesario,  obje vos instrumentales  sin perder de vista las grandes metas universitarias. La

planificación estratégica situacional “Busca una síntesis dialéc ca entre planificación, ges ón y

polí ca” (Tauber) 14

En este trabajo concebimos a la ges ón como parte de una planificación estratégica, como un

proceso  mediante  el  cual  se  coordinan diferentes  pos  de recursos  financieros,  humanos,

organizacionales, ideológicos y polí cos en el marco de una estructura visible y de una red de

actores  e  intereses  diversos  para  llevar  adelante  prac cas  públicas  de  procesamiento  de

problemas (como pueden configurarse problemá camente el ingreso, la retención y el egreso

de nuestros alumnos), diseño e implementación de acciones (PRAE) que pretenden abordar

cues ones socialmente problema zadas.

13 Matus, C.S. Seción uno ¿hay ciencia para gobernar? pag. 2. Biblliogra a brindada a estudiantes 2019 
EGES. UNLP
14Tauber,F. c).  Tesis de Doctorado “La comunicación en la planificación y ges ón para el desarrollo de 
las ins tuciones universitarias públicas argen nas: el caso de la Universidad Nacional de La Plata en el 
trienio junio 2004-mayo 2007”. Pag 8 .2008

16



El  PRAE  surge  desde  su  mismo  inicio,  desde  su  génesis,  como  parte  de  una  planificación

estratégica. La Asamblea Universitaria del año 2018 vota casi por unanimidad a un candidato,

el Dr.Tauber, bajo la consigna programá ca de apoyar polí cas que apoyen el acceso/ingreso,

la  trayectoria  y  el  egreso.  Esta  consigna  fue  apoyada  contundentemente.  Siguió  a  esto  la

elaboración de líneas del Plan Estratégico 2018-2022 que consolidan el acuerdo realizado en la

Asamblea mencionada y lo cristalizan en texto ins tucional.

El PRAE no surge como una planificación que se impone desde el nivel central. Su validez como

parte  de  una planificación estratégica  de  la  UNLP se basa en el  diálogo realizado antes  y

durante su implementación con todos los actores que se verían involucrados. La consideración

permanente  del  contexto  polí co,  académico  e  ins tucional.  La  flexibilidad  en  su

implementación teniendo en cuenta también la atención a las demandas de diferentes actores

entendiendo sus intereses y necesidades. La comprensión de que la implementación de dicho

programa pone en juego infinitos factores de poder que harán variable  las decisiones,  los

procedimentos y los resultados. La configuración del PRAE como una línea de la planificación

estratégica de la UNLP es una realidad.

7.MARCO CONCEPTUAL

7.1.Lineamientos ins tucionales y legales que enmarcan las polí cas de la UNLP en su 

preocupación por el ingreso, permanencia y egreso de sus estudiantes.

7.2. La comunicación estratégica interfacultades.

7.3. Aprendizaje entre pares. Aprendizaje entre las facultades.

7.4.La  sistema zación  de  experiencias  interpares,  como  ejercicio  de  producciónde

conocimiento académico.

7.1.Lineamientos ins tucionales y legales que enmarcan las polí cas de la UNLP en su 

preocupación por el ingreso, permanencia y egreso de sus estudiantes

El  programa PRAE responde en principio  a necesidades  de calidad académica y control  de

calidad de la educación de grado al interior de la Universidad. Las áreas donde se aplica este

Programa son:  ingreso,  permanencia  y egreso.  A con nuación traemos a consideración las

fuentes que enmarcan y jus fican la atención académica hacia esas áreas de la trayectoria

académica de los alumnos

 Fuentes externas e internas que enmarcanla implementación de polí cas educa vas que 

lleva adelante la UNLP y que jus fican la implementación del PRAE
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a)Ley de Educación Superior 15(LES)

b)Estatuto de la UNLP16

c)Pensar la Universidad (Tauber)17

d)Declaración de Cartagena18

c)Asamblea Universitaria 201819

LES. Ley de Educación Superior (Ley Nº 24.521)

En esta Ley queda claro que es el Estado Nacional quien debe controlar a las universidades
nacionales. El Estado asume responsabilidades sobre la educación superior y debe:

 Asegurar a los estudiantes la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la
permanencia, la graduación y el egreso.

 En la educación superior de ges ón estatal, dar en forma equita va becas, condiciones
adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos para las personas que tengan
dificultades económicas.

 Tener  polí cas  de  inclusión  educa va  y  reconocer  la  iden dad  de  género  y  las
diferentes culturas.

 Tomar  medidas  para  dar  iguales  oportunidades  y  posibilidades  a  las  personas  con
discapacidad.

 Fomentar formas democrá cas de organización.
 Relacionar  prác cas  y  saberes  de  otros  ambientes  sociales  para  que  se  construya

conocimiento relacionado con las necesidades de la población.

La LES establece con claridad que se deberá velar, entre otros puntos, por el acceso de los 

estudiantes, la permanencia, la graduación y el egreso

Estatuto de la UNLP

El  Estatuto  de  la  UNLP  pone de  manifiesto  los  principios  respecto  al  po  de  educación  a

desarrollar en sus aulas y su relación con el Estado nacional.

También establece la preocupación de la UNLP por el ingreso, la permanencia y el egreso de

profesionales como un bien para la sociedad.

Estatuto. Preámbulo (Estatuto de la UNLP. p3)

15.LeydeEducaciónSuperior(LeyNº24.521)h p://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/

anexos/25000-29999/25394/texact.htm

16 Estatuto de la UNLP 
2008.h ps://unlp.edu.ar/frontend/media/20/120/722e7f1b616ac158e02d148aaeb762aa.pdf
17Tauber, Fernando (b)Pensar la Universidad. Proyecto Ins tucional de la Universidad de La Plata 2018-
2022. Publicación Ins tucional de la Universidad Nacional de La Plata. 1 era. Edición - Abril de 2018 
18 Declaración de Cartagena. 2008 pag web h ps://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm
19 Asamblea Universitaria 2018 h ps://www.universidata.com.ar/2019.html?view=archive&month=4
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“La Universidad Nacional de La Plata como ins tución pública y gratuita de educación superior,

se ofrece abierta e inclusiva para toda la sociedad y establece como sus obje vos principales

los de favorecer el acceso a sus aulas al conjunto del pueblo argen no y hacer llegar a cada

rincón de la Patria los frutos de su labor.” 

A  par r  de  estos  obje vos,  establece  que  “el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  tendrá

carácter y contenido é co, cultural, social y cien fico. Será ac vo, comprome do, general y

sistemá co en el  sen do de lo  interdisciplinario,  capaz de an cipar las transformaciones y

nuevas  tendencias,  generando  cambios  con  sen do  crea vo e  innovador  y  propiciando  el

aprendizaje  permanente.  Estará  inspirada  en los  principios  reformistas,  asegurando la  más

completa  libertad  académica,  sin  discriminaciones,  limitaciones  o  imposiciones,  buscando

generar  profesionales  íntegros,  capaces  de  afrontar  los  desa os  de  su  empo  y

comprome dos  con  la  realidad  de  su  gente.  Asimismo,  y  para  asegurar  sus  obje vos,

establecerá polí cas que endan a facilitar el ingreso, permanencia y egreso de los sectores

más vulnerables de la sociedad.” 

La UNLP reconoce como funciones primordiales el desarrollo y fomento de la enseñanza, la

inves gación y la extensión. 

La  primera,  procurará  generar  un  contacto  directo  entre  quienes  par cipan  de  la  misma,

desarrollando  la  ap tud  de  observar,  analizar  y  razonar.  Perseguirá  que  los  estudiantes  y

docentes tengan juicio propio, espíritu crí co, curiosidad cien fica, inicia va y responsabilidad.

En este sen do, entendiendo a la educación superior y el conocimiento como bien público y

social, se asume que es deber indelegable del Estado Argen no el sostener en su totalidad las

tareas y funciones de la Universidad. 

El avance hacia la libertad y la igualdad de las personas, el crecimiento de nuestra sociedad y el

fortalecimiento  de la  Nación son inconcebibles  sin  la  educación,  es  en ese  sen do que la

Universidad Nacional de La Plata se compromete a educar en todas sus Unidades Académicas

para el ejercicio de las libertades democrá cas y el libre desarrollo de la personalidad humana;

la vigencia plena de los derechos humanos sin discriminación alguna por mo vos de raza, sexo,

género,  idioma,  religión,  origen  nacional  o  social,  condición  económica  o  cualquier  otra

condición;  y  para  la  soberanía,  la  independencia  nacional  y  la  unidad  la noamericana,

promoviendo la confraternidad y el uso adecuado de los recursos para el mejoramiento de la

calidad de vida de la población.

“ARTICULO  20º:  El  ingreso  a  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  es  de  carácter  libre  e

irrestricto.  Serán  considerados  estudiantes  de  la  U.N.L.P.  todos  aquellos  inscriptos  que

acrediten haber finalizado los estudios secundarios, garan zando el libre acceso y la igualdad

de oportunidades para iniciar los estudios de grado.”
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Pensar la Universidad

En  “Pensar  la  UNLP”20se  establecen  metas  que  atañen  directamente  con  el  rendimiento

estudian l en su trayectoria por el grado: mejoramiento de la can dad y calidad del ingreso,

permanencia y egreso en todos los niveles y trayectos forma vos.

Los siguientes puntos son sostenidos en “Pensar la Universidad”:

“La universidad ene como obje vos primordiales formar estudiantes en el pregrado, grado y

posgrado volviéndolos graduados firmes en sus conocimientos específicos y en sus condiciones

y  convicciones  ciudadanas,  comprome dos  siempre  con  su  comunidad,  buscando  el

crecimiento constante de la matrícula, la permanencia con avances sostenidos y con nuos en

sus carreras que permitan su culminación en empos acordes y conscientes del esfuerzo social

y  personal   necesario  de  hacer  para  alcanzar  su  graduación.  No  debe  conformarse  con

sospechar que el sólo paso por la universidad transforma posi vamente al individuo. El país

necesita de profesionales probos que apuntalen su transformación y la universidad pública

ene la alta responsabilidad de proporcionarlos.” (Tauber F. b), p 5)

“El  mayor  rendimiento  académico  y  el  incremento  de  la  graduación  en  empos

proporcionados con la vida ú l de cada ciclo forma vo son una condición imprescindible para

situar a la  universidad como una ins tución ú l  a la demanda insistente de un país  y  una

sociedad que nos sos ene. Se debe atender las razones par culares y generar polí cas para

resolver las razones generales. No se puede dar el lujo como ins tución y como país, de tener

un desgranamiento feroz, una duración laxa de las carreras ni de un raquí co nivel de egreso.

No lo debemos permi r.” (Tauber F. b), p 7)

“…son obje vos específicos académicos esenciales, las estrategias de ingreso, permanencia y

egreso,  y  son  herramientas  fundamentales,  la  ar culación  de  la  formación  entre  el  ciclo

secundario  y  la  formación  de  grado,  la  formación  docente,  las  prác cas  innovadoras,  los

soportes y las tecnologías para la información y para la formación, la custodia de la calidad

ins tucional y de la enseñanza con evaluaciones propias y externas, y el seguimiento inicial de

nuestros graduados, brindándoles asesoramiento y oportunidades de insertarse en el campo

laboral.” (Tauber F. b), p 13)

“Si un estudiante no logra avanzar a un estadio superior en el proceso de su formación, pero

ene la firme voluntad de resolver sus déficits esforzándose en sus estudios, la universidad

debe darle siempre esa oportunidad. No puede dejarlo flotando en un limbo que no le permita

ni retroceder ni  avanzar.  Y esto debe suceder desde el ingreso hasta la finalización de sus

estudios.” (Tauber F. b), p 5)

Declaración de Cartagena 200821

La Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008) fue celebrada en Cartagena de

Indias, Colombia, durante 4 al 6 de Junio de 2008. El evento fue organizado por el Ins tuto

20 Tauber,F.b) Pensar la Universidad. Proyecto Ins tucional de la Universidad de La Plata 2018-2022.

Publicación Ins tucional de la Universidad Nacional de La Plata. 1 era. Edición - Abril de 2018

21Declaración de Cartagena. 2008 pag web h ps://www.oei.es/historico/salactsi/cres.htm
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Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América La na y el Caribe (IESALC) y

por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

En la CRES 2008 se enmarcó la concepción de la Educación Superior (ES) como bien público y

como instrumento estratégico de desarrollo sustentable y de la cooperación interins tucional

e  internacional  como  prác cas  de  integración  regional,  buscando  la  conformación  de  un

Espacio Común del Conocimiento y Educación Superior en América La na y el Caribe.

La  Declaración  de  la  CRES  2008  y  el  Plan  de  Acción,  documentos  que  resultaron  de  este

importante evento, expresan el consenso y la posición polí ca de América La na y el Caribe

hacia la Conferencia Mundial de Educación Superior (CMES 2009). 

La Declaración de la CRES 2008 expresa la necesidad de una mayor integración regional en el

campo  de  la  inves gación  cien fica  y  de  la  formación  de  recursos  humanos  calificados;

instrumentos que promuevan la inclusión social. Igualmente expresa la preocupación por el

crecimiento de los sistemas de educación superior en cada país, no solamente en números,

pero en formas alterna vas, como la educación a distancia, capaces de cumplir con la misión

de  democra zar  el  conocimiento.  También  promueve  la  cooperación  entre  los  diversos

segmentos sociales,  des nada a es mular  una efec va transferencia del  conocimiento y la

implementación de efec vos instrumentos de cooperación con países desarrollados. 

El Plan de Acción de la CRES 2008 resultó de los debates y proposiciones que se llevaron a cabo

en la  Conferencia  y  con ene recomendaciones  a los  gobiernos,  ins tuciones  de educación

superior, redes de universidades, además de otras organizaciones internacionales vinculadas a

la educación superior en la región sobre las acciones a ser tomadas para el desarrollo de la

educación  superior  en  América  La na  y  el  Caribe.  El  Plan  de  Acción  establece  cinco

lineamientos fundamentales: 

1) impulsar la expansión de la cobertura en educación superior, tanto en pregrado como en

postgrado, con calidad, per nencia e inclusión social; 

2) promover polí cas de acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad; 

3) fomentar la innovación educa va y la inves gación en todos los niveles; 

4) construir una agenda regional de ciencia, tecnología e innovación (CTI) para la superación de

brechas y para el desarrollo sustentable de la región, acorde a las polí cas generales de cada

Estado miembro; 

5) propugnar la integración regional la noamericana y caribeña y la internacionalización de la

educación superior en la región mediante, entre otras inicia vas, la construcción del ENLACES -

Espacio de Encuentro La noamericano y Caribeño de Educación Superior

Algunos puntos del apartado “Cobertura y modelos educa vos e ins tucionales” dan pie para

contextualizar la existencia y estrategias que representa el Prae en la UNLP

“Cobertura y modelos educa vos e ins tucionales”

1. Para asegurar un significa vo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las

próximas décadas, se hace imprescindible que la Educación Superior genere las estructuras

ins tucionales y las propuestas académicas que garan cen el derecho a ella y la formación del

mayor número posible  de personas competentes,  des nadas  a mejorar sustancialmente el

soporte sociocultural, técnico, cien fico y ar s co que requieren los países de la región.

2.  Dada  la  complejidad  de  las  demandas  de  la  sociedad  hacia  la  Educación  Superior,  las

ins tuciones  deben crecer en diversidad,  flexibilidad y ar culación.  Ello  es  par cularmente
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importante para garan zar el acceso y permanencia en condiciones equita vas y con calidad

para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de

sectores sociales como o los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los

principales  centros  urbanos,  las  poblaciones  indígenas  y  afrodescendientes,  personas  con

discapacidad,  migrantes,  refugiados,  personas en régimen de privación de libertad,  y  otras

poblaciones carenciadas o vulnerables.

4.  Dar  sa sfacción  al  aumento  de  las  exigencias  sociales  por  Educación  Superior  requiere

profundizar las polí cas de equidad para el  ingreso e instrumentar nuevos mecanismos de

apoyo  público  a  los  estudiantes  (becas,  residencias  estudian les,  servicios  de  salud  y

alimentación,  tanto  como  el  acompañamiento  académico),  des nados  a  permi r  su

permanencia y buen desempeño en los sistemas.

5.  Producir  transformaciones en los  modelos educa vos para conjurar los bajos niveles de

desempeño, el rezago y el fracaso estudian l, obliga a formar un mayor número de profesores

capaces  de  u lizar  el  conjunto  de  las  modalidades  didác cas  presenciales  o  virtuales,

adecuadas  a  las  heterogéneas  necesidades  de  los  estudiantes  y  que,  además,  sepan

desempeñarse  eficazmente  en  espacios  educa vos  donde  actúan  personas  de  disímiles

procedencias sociales y entornos culturales.

10. La Educación Superior tendrá que hacer efec vo el desarrollo de polí cas de ar culación

con todo el sistema educa vo, colaborando en la formación de sólidas bases cogni vas y de

aprendizaje en los niveles precedentes, de tal manera que los estudiantes que ingresan al nivel

superior cuenten con los valores, las habilidades, destrezas y capacidades para poder adquirir,

construir y transferir conocimientos en beneficio de la sociedad.

Resulta importante destacar que en el punto 2 del apartado “Cobertura y modelos educa vos

e ins tucionales” se promueve que debe crecer la ar culación entre las ins tuciones, tema

central de la propuesta de este trabajo al plantear una mesa de diálogo entre las facultades de

nuestra  Universidad.  Pero resulta  más importante  aun el  planteo de que esta  ar culación

ins tucional  es  par cularmente  importante  para  garan zar  el  acceso  y  permanencia  en

condiciones equita vas y con calidad para todos y todas

Asamblea Universitaria

En la Asamblea Universitaria del año 2018, en la cual se eligió Presidente de la Universidad por

el período 2018-2022, se alcanzó un amplio consenso para entender como prioritario para

dicho período de ges ón las consideraciones y mejoramiento del ingreso, la permanencia y el

egreso. Esta concertación masiva y mayoritaria acerca de estos temasque manifestaron con su

voto los representantes de todos los claustros de nuestra Universidad es lo que se considera el

acuerdo previo que dio origen, a posteriori, al PRAE.

Analizados los documentos centrales: la LES, “Pensar la Universidad”, el Estatuto de la UNLP, la

Declaración de Cartagena y la Asamblea Universitaria tenemos entonces a la UNLP alineada

con principios básicos allí mencionados y al PRAE como herramienta de cumplimiento de las

demandas que desde allí surgenrespecto a criterios de calidad educa va y con énfasis en el

ingreso, la permanencia y el egreso. El PRAE como respuesta a demandas internas y externas

de ges ón de calidad académica
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7.2. La comunicación estratégica interfacultades.

Este será un punto a enmarcar en las perspec vasde la comunicación, más precisamente en

Estrategias comunicacionales.

Resulta  fundamental  desarrollar  un  marco  teórico  desde  la  comunicación,  dado  que  la

propuesta se basa en el desarrollo de una mesa de diálogo donde el proceso y las estrategias

de  comunicación  ocupan  un  lugar  preponderante.  Se  busca  implementar  un  modelo  de

comunicación estratégica. Al respecto afirma Massoni22

“Este  modelo  de  comunicación  estratégica  es  integrador  porque  permite  abarcar  la

comunicación interna,  la interins tucional  y la externa,  definiendo en cada caso cuál  es la

problemá ca prioritaria, cuál es la transformación cogni va que es deseable poner en marcha

en el marco de los obje vos ins tucionales y atendiendo muy especialmente a los contextos.

Tiene una par cularidad y es que este modelo se concentra en facilitar las transformaciones a

par r de una mirada respetuosa de la diversidad.”

El marco teórico definido nos permi rá trabajar con el concepto de comunicación estratégica,

más  específicamente  el  enfoque  estratégico  en  la  comunicación  de  las  ins tuciones.  La

comunicación  interins tucional  a  la  que  nos  referimos  deberá  ser  integradora  en  lo  que

respecta  a  abarcar  tanto  la  comunicación  interna  como  la  externa  atendiendo  siempre  a

determinar los problemas principales en cada una de esas áreas.

La comunicación estratégica que requiere la “Mesa permanente de diálogo interfacultades”

pretende alcanzar una transformación cogni va que, en base a los obje vos ins tucionales y

las  líneas  estratégicas  de  la  UNLP,  impacte  posi vamente  en  la  concepción  de  polí cas

académicas vinculadas, en este caso, al ingreso, permanencia y egreso

Tanto en la comunicación interins tucional como en la comunicación interna o externa deberá

tener una gran importancia la consideración de los contextos en las que éstas se sitúan.

Un marco como el descripto resulta oportuno ya que respeta la diversidad de cada Facultad

par cipante  se  concentra  especialmente  en  las  transformaciones  comunicacionales.

Transformar la realidad sosteniendo la diversidad.

La incorporación del enfoque estratégico en la comunicación interfacultades necesita derribar

algunos conceptos tradicionales en el campo de la comunicacióny, a la vez, incorporar otros

nuevos.  Lo  que  se  observa  en  el  modelo  tradicional  de  comunicación  imperante

interfacultades, en el marco del PRAE, es que las capacidades ins tucionales se han dispersado

a par r de decisiones polí co-académicas autónomas, aislándose una facultad de la otra. Se ha

perdido el obje vo general de aportar conocimiento consolidado a la ins tución universidad, a

22 Massoni,S. 2007 Modelo de Comunicación Estratégica Tres movimientos y siete pasos para 
comunicar estratégicamente publicado en el libro Massoni Sandra: "Estrategias. Los desa os de la 
comunicación en un mundo fluido”. Homo Sapiens Ediciones. Rosario, Argen na, pag 1
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par r  de  acciones  ins tucionales  aisladas,  fragmentadas,  y  esto  pone  de  manifiesto  una

descordinación de las ac vidades que cada actor ins tucional desarrolla dentro del PRAE.

De la comunicación como información a la comunicación estratégica

Puntualizando  el  desplazamiento  cogni vo  que  necesitamos  para  desarrollar  la  “Mesa”

podríamos decir que debemos ir de la concepción de la comunicación como información a la

comunicación estratégica

El  enfoque  estratégico  de  la  comunicación  permi rá  alcanzar  obje vos  planificados  que

impliquen producción de conocimiento académico válido para toda la ins tución universidad

donde los dis ntos actores que llevan adelante las acciones se involucren comunicándose en

pos  de  esos  obje vos.  La  comunicación  estratégica  deberá  ser  una  tarea  planificada  que

permita  prever  las  metas,  siendo  racional,  flexible,  y  en  consideración  permanente  del

contexto y la coyuntura polí co académica.

El modelo comunicacional a implementar deberá promover transformaciones e innovaciones a

lo largo del empo, desde el momento más inmediato a los grandes plazos ins tucionales en

concordancia con los Planes Estratégicos de la Universidad. Las metas se alcanzarán a través de

acciones, programas y proyectos que se inicien en una estrategia comunicacional acorde con

las áreas en las que se quiere impactar, en este caso en el área académica y en el Programa

PRAE.  Resulta  interesante  destacar  que  comenzar  a  trabajar  desde  un  modelo  de

comunicación estratégica permi rá la autoevaluación a todas las Facultades intervinientes.

Para instalar la comunicación estratégica interfacultades con nuevos paradigmas deberemos

dar algunos pasos hacia su implementación superando, por ejemplo, el tradicional concepto de

la comunicación como información o como trasvase de información de un lugar a otro.

La información no podrá ser entendida como mensaje a través de un canal de comunicación.

Estos puntos son unos de los componentes centrales del primer desplazamiento cogni vo que

necesitamos realizar.

La información ene que ser comprensible entre una y otra ins tución y esto requiere, por

supuesto, que se compartan códigos entre quienes van a comunicarse, contemplar los ámbitos

y  contextos  de  producción  de  sen do,  atendiendo  la  cultura  y  códigos  propios  de  cada

ins tución. Esto solo no garan za la comunicación, será necesario Involucrar a las Facultades

en una comprensión  de la  comunicación como una estrategia  que a ende a la  diversidad

polí co-académica de cada UA, relacionándola.

La comunicación interins tucional no debe ser entendida como transporte de información de

una Facultad a otra. Necesitamos pensar en los contextos en los que circularán los mensajes.

Este modelo comunicacional precisa explorar al otro, a la otra ins tución, para entender qué

po de completamiento puede realizar, entendiendo que los actores accionan según sus ideas

previas  tanto  para  reforzarlas  o  para  descartarlas.  El  concepto  de  completamiento  es

importante ya que el significado que el otro le asigna a una comunicación permite cerrar el

proceso  de  comunicación  e  implica  imaginar  qué  po  de  acabado  pondrán  en  juego  los

dis ntos actores al interactuar. Por esto es necesario conocer las matrices desde las cuales se

va a leer la información.
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La comunicación en este modelo ya no se considera como una acción realizada al final del

proceso de diálogo, en este caso interfacultades, al final de la cadena de funcionamiento de la

“Mesa”, a modo de comunicación de los resultados, sino que todos los actores desde el mismo

comienzo del proceso de diálogo interfacultades interactúan a través de una comunicación

estratégica que va configurando cada una de las acciones desde el inicio. Cuanto mejor sea el

trabajo  de  los  actores  en  lo  comunica vo  y  en  lo  comunicacional,  mayores  serán  las

posibilidades de relacionamiento y de ar culación interins tucional y mayor será el impacto

transformador que lograremos.  

La complejidad del fenómeno comunicacional que se pretende llevar adelante debe trabajar

con las matrices socioculturales y lógicas de funcionamiento de los actores involucrados. En el

trabajo comunicacional que proponemos desarrolle la “Mesa” será necesario reconocer estas

matrices. Para ello deberá tener en cuenta cuáles son los actores, sean personas, ins tuciones

o autoridades,deberá además considerar los modos en las formas de comunicación habituales

de estos actores, sus redes de interacción, sus códigos. La consideración de los saberes que

circulan en las diversas matrices ins tucionales será de fundamental importancia ya que desde

ellos  serán  considerados  los  problemas  académicos  a  tratar.  Como  se  ve,  los  intereses  y

necesidades de los actores determinarán la valoración del problema.

Especialmente  teniendo  en  cuenta  que  esta  estrategia  necesita  de  equipos  de  trabajo

mul disciplinarios para garan zar las miradas diversas sobre un tema, generando complejidad

en las conversaciones entre los actores. Se espera un encuentro de los actores ins tucionales

que profundicen la mirada comprensiva sobre un problema.El problema a analizar entre las

facultades implica, en sí mismo, la posibilidad de instalar un diálogo que será entendido como

comunicación transformadora del espacio académico que aborda.

La  comunicación  estratégica  contempla  los  diversos  aspectos  y  niveles  del  problema  y

planificar para comunicarlos y tratarles. Es importante entender que el tema académico debe

ser transformado en problema.

“En una estrategia de comunicación, la comunicación no es un objeto de eficiencia,  sino el

espacio de crisis de las tensiones presentes en una situación dada. Por eso cabe recordar para

este desplazamiento que una estrategia de comunicación es la definición de un escenario para

convocar a la acción de los actores relacionados con la solución del problema. Se trata de un

conjunto de componentes dinámicos para tener más oportunidades de convocar a los otros a

par cipar. El diagnós co comunicacional de la problemá ca (la caracterización de matrices y el

reconocimiento  de las  marcas de racionalidad comunicacional)  que aborde cada estrategia

permi rá  conocer  las  posibilidades  actuales  y  potenciales  de  par cipación  de los  dis ntos

actores sociales en cada caso.” (Massoni23)

Las palabras de Massoni respecto a que una estrategia de comunicación es el espacio de crisis

de las tensiones presentes, en nuestro caso, en una conversación interfacultades, nos da pie

para traer a reflexión el tema del “poder” que se pondrá en juego en  esta par cular situación.

Las  tensiones  que se  an cipan  presentes  en esta  “Mesa…” serán producto  de los  actores

23Massoni,S. 2007  Tres movimientos y siete pasos para comunicar estratégicamente publicado en el 
libro Massoni Sandra: "Estrategias. Los desa os de la comunicación en un mundo fluido”. Homo Sapiens 
Ediciones. Rosario, Argen na, pag.7
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par cipantes y sus cuotas de poder ins tucional, académico y profesional, entre otros. Cuando

Massoni an cipa que cada estrategia permi rá conocer la potencialidad de par cipación de los

actores está tangencialmente hablando de la capacidad de poder que ostentará cada uno de

ellos para par cipar,transformar esa situación y solucionar el problema planteado según sus

matrices caracterís cas y su fracción de influencia ins tucional.

Por  lo  tanto  debemos  marcar  que  las  estrategias  comunicacionales  que  se  implementen

deberán  considerar  los  factores  de  poder  ins tucional  que  surgirán  en  el  diálogo

interfacultades.

Resulta  necesario  incluir  este  factor  de  poder  en  la  comprensión  de  los  procesos  de

comunicación que demandará la “Mesa…” ya que en la misma se sentarán variados actores de

la ges ón ins tucional con diversos fragmentos de poder ins tucional. La disputa se pondrá de

manifiesto en la imposición de miradas, estrategias y po de acción a desarrollar en el campo

académico que plantea el PRAE y estará presente en la conversación entre las facultades. 

Podemos plantear que los factores de poder a detentar en esa situación son variados. Por

ejemplo, pueden pasar por consideraciones como el poder que -sin fundamentos-detentan las

facultades de ciencias exactas por sobre las sociales, las sociales sobre las ar s cas, la relación

de  poder  si  quienes  par cipan  son  profesores tulares  o  interinos,  los  equipos  de  ges ón

nuevos vs equipos de ges ón veteranos, las facultades con más recursos presupuestarios y las

con menos, las UA con más alumnos, las que enen más egresados, la que ostenta la mejor

relación docente  alumno,  las  que  inscriben  más alumnos,  las  que  enen  más doctorados,

aquellas que invierten en inves gación, las que enen ingresos propios , sin descuidar qué po

de jerarquía de ges ón se siente en la mesa de diálogo: Decanos, Secretarios Académicos,

Coordinadores, gestores, administra vos, expertos. 

Entendemos la idea de poder en este contexto académico como la manera en que los gestores

actúan para conseguir lo que desean o lo que les interesa alcanzar como resultado de una

estrategia  ins tucional,  respetando  sus  propios  marcos  conceptuales  acerca  del  objeto  en

discusión. La “Mesa…” dará lugar a la interacción de actores con diversos recursos de poder

desde los cuales pretenderán trazar una trayectoria de las acciones a implementar, discu rán

la sistema zación de las experiencias, influirán sobre la evaluación del proyecto y pretenderán

imponer conclusiones.

 “La posición que ocupa un individuo dentro de un campo o ins tución está ín mamente

relacionada con el poder que él o ella poseen. De manera genérica, el poder es la capacidad

para  actuar  de  acuerdo  a  la  consecución  de  los  propósitos  e  intereses  de  cada  uno,  la

capacidad de intervenir en el curso de los acontecimientos y de afectar a sus resultados.”24

(Porta)

Marcamos  este  aspecto  del  poder  porque  es  inherente  a  las  relaciones  sociales,  no  para

considerarlo  nega vo  sino,  más  bien,  como  un  aspecto  que  tendrá  en  cuenta  toda

planificación  estratégica  que  se  plantee  y  que  deberá  formar  parte  de  las  estrategias

comunicacionales  de  la  ges ón  de  la  “Mesa…”.  Se  habilitará  una  dinámica  de  poder

ins tucional par cular en la puesta en marcha de un campo de interacción social complejo al

poner en diálogo a las dis ntas UUAA de la UNLP.

24Porta,P et al. 2016“Comunicación, medios, poder” en Hojas de ruta: un recorrido por los sen dos 
sobre la comunicación y el poder. La Plata. UNLP. Facultad de Periodismo y comunicación social. pag11
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A modo de síntesis de este punto podríamos decir que encauzar una transformación cogni va

en las relaciones interins tucionales necesita de decisiones de ges ón del más alto nivel que

deberán  direccionar  la  conversación.  La  ges ón  entenderá  que  existen  obturadores  de  la

transformación que necesitan diagnós co y análisis  desde una perspec va  de complejidad

para, como decíamos anteriormente, presentar el tema problema zándolo. Toda estrategia de

comunicación  ene  que  atacar  el  tema/problema  en  situación  y  considerando  la  mayor

can dad de aspectos posibles del mismo si quiere lograr mayor conec vidad. La estrategia

comunicacional  trabaja  entonces,  con  problemas  mul dimensionales  y,  agregaría,  con

situaciones  permanentemente  fluctuantes,  nunca  está cas  donde  el  concepto  estratégico

muestra  plenamente  su  valor.  La  complejidad  del  espacio  socio  cultural,  de  los  ámbitos

académicos, los variados actores ins tucionales, los factores de poder en juego, la presencia

en  la  conversación  de  intereses,  necesidades  y  protagonismos  varios  impiden  congelar  la

imagen y plantear un esquema de comunicación de un solo disposi vo. El escenario dinámico

condiciona la estrategia y le impone permanentes cambios y consideraciones.

La “Mesa permanente de diálogo interfacultades” propondrá la estrategia de comunicación a

par r  de  lo  que  cada  Facultad,  con  sus  actores  y  sus  correspondientes  matrices  puedan

entender  como  tema/problema  en  un  determinado  momento,  siempre  cambiante.  Cada

par cipante de la conversación, atendiendo a sus intereses y necesidades, y desde sus propias

matrices  pueden  conver rse,  a  través  de  la  comunicación,  en  promotores  de  parte  de  la

solución al problema planteado.

7.3. Aprendizaje entre pares. Aprendizaje entre las facultades

La “Mesa” como un espacio de aprendizaje entre pares.

En  este  punto  referiremos  al  aprendizaje  entre  pares  que  vislumbramos  sucederá  en  la

dinámica de trabajo de la “Mesa permanente de diálogo interfacultades”

Al respecto – y salvando las distancias- un proceso de aprendizaje parecido se da entre países.

“Es un hecho indudable que cuando los gobiernos toman decisiones en materia de polí cas

públicas lo hace también bajo la influencia de lo que ocurre en otros países.”25(FIIPAA )

En algunos casos los países comparten principios similares pero estrategias polí cas disímiles y

buscan dialogar para unificar y/o mejorar sus polí cas.

Este escenario de influencia de una ins tución a otra entendemos que ene una coincidencia

con el contexto en el que se lleva adelante el PRAE donde las facultades comparten principios

estatutarios que resultan unificadores de sus acciones y la autonomía en sus decisiones que se

reflejan  en  instrumentos  disímiles.  En  este  caso  en  par cular  el  diagnós co  de  la

implementación  del  programa  PRAE  nos  indica  que,  por  el  momento,  no  hay  un  diálogo

formalizado  para  mejorar  sus  polí cas.  Por  lo  tanto  el  aprendizaje  entre  pares  en  la

elaboración  de  polí cas  públicas  merece  ser  tenido  en  cuenta  como  marco  teórico  para

nuestro obje vo TFI. Propongo hacer un paralelismo entre gobiernos y Facultades dado que

considero  que  la  relación  macro  ins tucional  de  los  países  y  micro  ins tucional  de  la

Universidad se da en este caso de manera similar.

25 FIIPAA Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Polí cas Públicas. 2010 pag. 
11
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Propongo un enfoque cuyo marco teórico conceptual aborda las dis ntas teorías acerca de la

difusión de las polí cas públicas para comprender qué papel ene entre ellas la teoría del

aprendizaje y  cómo ha influido el  paradigma coopera vo de las Relaciones Internacionales

entre los gobiernos -en nuestro caso entre Facultades-.

Revisaremos algunos enfoques teóricos desde los que se están analizando los procesos de

difusión de polí cas públicas de unos países a otros y transferiremos ese análisis a la relación

entre facultades. Podremos así enmarcar mejor nuestro análisis, y apuntar algunas ideas que

desde el marco teórico puedan ilustrarnos para el propósito de nuestro trabajo.

Enfoques para entender las relaciones entre pares ins tucionales

Podemos comenzar por un enfoque construc vista de estas relaciones.

La inves gación sobre la difusión entre individuos, organizaciones y movimientos sociales ene

una larga tradición en la sociología. Desde los años 70 del siglo XX los sociólogos han estudiado

la difusión de polí cas públicas desde la óp ca de la construcción social. Las convenciones de

los  estados-nación,  señalan  los  construc vistas,  se  generan  socialmente,  como  las

convenciones al interior de las familias, los movimientos sociales, o las religiones y, podríamos

decir que entre nuestras facultades. Estudios construc vistas analizaron la difusión de polí cas

educa vas  y  de  derechos  humanos  en  países  en  vías  de  desarrollo  demostrando  que

mayoritariamente los países cambiaron sus polí cas no cuando estaban preparados para ello

en  función  de  su  nivel  de  desarrollo,  sino  como consecuencia  de  la  influencia  de  normas

globales.  Si  aceptamos esta consideración encontramos que el  PRAE funcionaría  como una

norma global que direcciona la mirada ins tucional en lo referido a ingreso, permanencia y

egreso.  Para  los  construc vistas,  comprender  cómo  las  polí cas  públicas  logran  ser

socialmente aceptadas es la clave para entender por qué se difunden. Así por ejemplo, desde

este paradigma el rol de una tarifa comercial  se construye socialmente,  y esa construcción

cambia  con  el  empo  y  con  el  aprendizaje  que  se  puede compar r  con  otros  países  con

estrategias similares.

Volviendo a nuestro campo universitario diremos que desde este enfoque se considera que

quienes toman las decisiones quieren estar actualizados y ser percibidos por las autoridades

superiores como alineados a las polí cas actualizadas y generales de la Universidad, y por ello

llevan adelante nuevos modelos  de polí cas  públicas  o programas. El  interés por lograr  la

legi midad  ins tucional  universitaria  en  concordancia  con  la  opinión  de  otras  Facultades,

sería, por tanto, un factor mucho más eficaz a la hora de adoptar programas externos como el

PRAE

Otro  enfoque  que  podemos  considerar  acerca  de  cómo  se  mo van  las  innovaciones  y  el

aprendizaje entre pares se acercaría a la explicación de la difusión de polí cas que está basada

en la presión externa. El enfoque teórico centrado en las presiones externas atribuye la rápida

adopción  de  reformas  similares  en  contextos  diferentes  a  determinados  fenómenos  de

coordinación  central  e  imposición  ver cal  que  emanan  de  la  propia  esencia  del  sistema

internacional o en nuestro caso desde la centralidad de Presidencia de la UNLP. Este modelo

en  el  fondo  presupone  un  sistema  ins tucional  jerárquico  donde  las  innovaciones  se

desarrollan en el centro y son empujadas hacia una débil periferia. 
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Por  el  contrario,  lejos  de  decisiones  académicas  tomadas  por  imposiciones  de  jerarquías

superiores, el aprendizaje racional, en la línea de las teorías racionales de las ciencias sociales,

ve la acción polí ca como una elección enfocada hacia obje vos y guiada por determinados

intereses.   Se  asume  que  se  produce  una  “elección  racional”,  este  enfoque  enfa za  la

autonomía de los tomadores de decisiones separándose así del marco de la presión externa al

que  nos  hemos  referido  más  arriba.  Los  teóricos  del  enfoque  racional  consideran  a  los

gobiernos  como actores racionales.  Esto  implicaría  que actualizan de manera eficiente  sus

creencias iniciales acerca de los resultados esperados de las polí cas que pretenden poner en

marcha,  tomando  como  referencia  información  acerca  de  resultados  sobre  esas  mismas

polí cas  habidos en el  pasado y en otros lugares.  Después de actualizar  sus creencias,  los

gobiernos/las  facultades  eligen  las  polí cas  que  esperan  que  den  mejores  resultados  en

términos de crecimiento académico. Este conocimiento configuraría la toma de decisiones y

desde ella directamente la acción. Se establecería así una relación lineal y directa desde la

información hacia la acción. Sin embargo a medida que ha avanzado la inves gación sobre la

u lización del conocimiento, la evidencia ha cues onado la asunción de que esa relación sea

lineal. La incorporación de la información al conocimiento tanto de un individuo como de una

organización  es  selec va,  esporádica  y  temporal.  Junto  a  ello,  la  toma  de  decisiones  se

produce en un contexto en el que la “información racional” no es sino una de las fuerzas en

con enda. Por úl mo, en el marco de la teoría del aprendizaje racional se considera también la

teoría de la compe ción económica. Los gobiernos en este caso aprenderían que deben tomar

determinadas decisiones polí cas para poder compe r con sus vecinos, es decir, determinadas

polí cas se difunden cuando se compite por capital o mercados para las exportaciones. Este

aspecto del enfoque racional referido a la competencia por recursos económicos no debemos

soslayarlo para entender la ausencia de diálogo formal entre las facultades ya que existe en la

implementación  del  PRAE un aspecto  de  procura  por  recursos  presupuestarios  para  llevar

adelante  las  estrategias  en  cada  Facultad.  El  nivel  central  dispone  de  los  recursos  y  las

facultades  proponen  diversas  maneras  de  ejecutarlo.  Quien  no  propone,  no  dispone  de

recursos.

El aprendizaje entre pares 

Resulta interesante para este marco acerca de la relación interpares considerar que la teoría

de la racionalidad a ultranza en la toma de decisiones sobre polí cas a implementar ha sido

cues onada.  No existe un conocimiento cierto sobre la realidad social,  la  académica,  y los

actores  y  sus  circunstancias  que  permitan  calcular  racionalmente  los  efectos  de  las

intervenciones.  Surge  entonces  la  idea  de  una  racionalidad  limitada  donde  el  aprendizaje

racional  coopera vo,  que  no  dispone  todavía  de  un  marco  teórico  consolidado,  podría

insertarse  en esta  teoría  de  la  racionalidad  limitada.  Los  procesos  de revisión entre  pares

promueven  el  aprendizaje,  que  se  produce  únicamente  cuando  las  creencias  sobre  las

relaciones  de  causa-efecto  cambian,  y  lo  hacen  a  través  de  las  revisiones  –que  propician

reflexiones crí cas a través del intercambio de experiencias y de las mejores prác cas. En este

proceso  de  aprendizaje  se  dispone  de  numerosa  información  (tal  como  la  teoría  de  la

racionalidad sos ene), y quienes aprenden deciden cómo, cuándo y de quién aprender. Los

funcionarios  que  par cipan  en  los  procesos  de  revisión  mejoran  considerablemente  su

formación y en consecuencia su capacidad de decisión, todo ello reduce a su vez la influencia

que sobre ellos pueda tener la presión o coerción externa a la hora de decidir sus polí cas
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públicas. La par cipación de los ins tuciones como “pares” en estos procesos neutraliza las

relaciones  de  poder  asimétricas,  relación  centro/periferia,  Presidencia/UUAA,  por  ejemplo,

creándose una atmósfera favorable para aprender y mejorar.

El concepto aprendizaje entre pares que nos interesa proponer para la relación interfacultades

implica la valoración del conocimiento generado en la prác ca co diana, que es experiencial y

personificado y que ene sen do para quienes lo han producido y u lizado. Cada sujeto que

intercambia, comunica y analiza con otros sus conocimientos, pone en juego sus habilidades y

competencias, las que se incrementan producto de esa interacción. En la interacción todos los

par cipantes en un proceso de co-aprendizaje, potencian sus aprendizajes y ga llan procesos

similares en los otros.

Para  que  se  produzca  esta  situación  de  inter-aprendizaje,  es  importante  que  quienes

par cipan del diálogo y reflexión reconozcan al otro como legí mo para aprender de él, en

tanto es un par en el oficio. El otro, aunque tenga diferentes conocimientos, experiencias y

expecta vas, cons tuye un aporte a la reflexión porque justamente es la diversidad la que

permite abrirse a nuevas miradas, cues onamientos y reflexiones. Es por ello que la presencia

de docentes  o gestores  consolidados más expertos,  con competencias  para  el  trabajo con

ins tuciones, potencia los procesos de transformación, ya que facilita que el grupo se abra a la

diversidad  de  experiencias  y  saberes  y  que  el  diálogo  se  cons tuya  en  una  instancia  que

permita a los sujetos involucrados reelaborar el significado que cada uno da a su prác ca

Los diálogos interins tucionales no pueden circunscribirse a las experiencias exitosas; todas las

experiencias merecen ser compar das y analizadas entre los que ges onan las ins tuciones,

pues de todas ellas es suscep ble aprender, en tanto se dan en contextos similares y abordan

problemá cas comunes.

Compar r sus experiencias, analizar las creencias, preconceptos o enfoques en juego en una

situación determinada, revisar ciertas metodologías y tal vez, lo más significa vo, analizar los

procesos y resultados de la aplicación al aula de alguna determinada estrategia, metodología o

enfoque. Ahora bien, es la diversidad de es los de pensamiento de los integrantes del grupo

de aprendizaje, los dis ntos bagajes de conocimientos y experiencias, las dis ntas formas de

concebir  los  procesos  pedagógicos  y  de  aprendizaje,  lo  que  enriquece  la  conversación

profesional favoreciendo la re-estructuración conceptual.

7.4.La  sistema zación  de  experiencias  interpares,  para  la  producción  de  conocimiento

académico.

Veremos  en  este  punto  la  producción  de  conocimiento  académico  producto  de  la

comunicación  interpares.La  “Mesa  permanente  de  diálogo  interfacultades…”  a  través  de

disposi vos de comunicación estratégica interfacultades y el aprendizaje entre pares generará

conocimiento  académico  ins tucional  respecto  al  PRAE  y  la  implementación  de  sus

estrategias.Los resultados alcanzados serán enmarcados como producción de conocimiento.

En  el  proyecto  de  intervención  propuesto  se  podrá  considerar  esta  producción  desde  un

criterio cien fico-donde los productos alcanzados son resultado de procesos de inves gación

pautados  y  formalizados-  y  también  desde  un  enfoque  más  acorde  a  la  dinámica  de

funcionamiento de la “Mesa…” entendiendo que la producción de conocimiento académico-

ins tucional puede desarrollarse a través de la sistema zación de experiencias que genera la

vinculación entre las Facultades al sistema zar sus prác cas.
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Vinculado  a  la  producción  de conocimiento  serán necesarios  criterios  de  evaluación  de lo

producido.  Al  respecto  será  necesario  desarrollar  al  menos  dos  aspectos:  uno  será  la

evaluación del Proyecto en si con sus obje vos, metodologías y resultados, y otro que a enda

a los resultados del proceso que se desarrolla  en la “Mesa…” a través de la sistema zación de

las experiencias.

La sistema zación de experiencias

La  Sistema zación  de  Experiencias,  desarrollada  por  el  educador popular y sociólogo  Oscar

Jara26,  como  ejercicio  de  producción  de  conocimiento  crí co  desde  la  prác ca,  ha  ido

adquiriendo más y más relevancia en las experiencias de ges ón ins tucional y será aplicable a

las  experiencias  y  resultados  derivados  del  PRAE  como  producto  del  diálogo  entre  las

facultades. Debemos siempre tener una visión global del ciclo generado en este caso por la

“Mesa…”  por  la  relación  entre  proyectos  y  procesos  académicos  puestos  en  marcha  y  su

posterior evaluación y sistema zación. En esta globalidad debemos considerar los diagnós cos

previos, el plan estratégico, los planes para accionar, la ejecución misma de las acciones, el

seguimiento y monitoreo, y la sistema zación de la experiencia.  A lo largo de este ciclo se

iden fican y se generan un cúmulo de informaciones diversas, que muchas veces no están

suficientemente  estructuradas  y  organizadas  para  ser  aprovechadas  en  la  producción  de

conocimientos y que,  a su vez, no permiten construir  aprendizaje  sú les para alimentar  el

accionar  de  la  ins tución  universitaria.  Por  ello  es  importante  contar  con  un  sistema

ins tucional  de  registros  que  posibilite  u lizarlos  de  forma  eficiente  como  insumos  para

alimentar una cultura ins tucional de reflexión y aprendizaje.  Pero el tema de fondo de la

integralidad,  no reside en la organización de la secuencia de ac vidades que se dan en el

trayecto que incluye proyecto–proceso, como si éste fuera lineal, sino, en la interrelación e

interdependencia de todos los componentes del ciclo: al decidir realizar un diagnós co en un

determinado lugar o sobre algún tema,  ya se han tomado opciones  y se  han manifestado

saberes; la finalidad úl ma del proyecto ya aparece delineada en la forma como se estructuran

sus  obje vos  y  sus  etapas;  en  cada  momento  de  la  ejecución  surgirán  situaciones  y

circunstancias inéditas que harán surgir opiniones e ideas que reconfirmarán o modificarán

cualquiera de sus componentes  

Desde el primer momento en que un proyecto comienza a ejecutarse, comienza a surgir el

proceso el cual va a depender principalmente de  cómo, en defini va, las dis ntas personas

que intervien en la ejecución del proyecto  lo interpretan, sienten, actúan y se relacionan entre

sí. La lógica del proyecto será  siempre más lineal y prescrip va; la lógica del proceso más

compleja,  dinámica  e  imprevisible  pero  ambos  deberán  tener  una  relación  de  vinculación

permanente.  Podemos  establecer  entonces  que  la  tarea  de  evaluar  se  referirá  más

directamente a la marcha del Proyecto y la sistema zación de experiencias la entenderemos 

 vinculada al  desarrollo  del  proceso.  Aquí  surgen entonces  evaluación y  sistema zación de

experiencias como dos líneas de procedimiento para encarar la producción de conocimiento

que  generará  la  “Mesa”.  La  sistema zación  de  experiencias  interesa  sobremanera  ya  que

26Jara Holliday, Ó. 2012 “Sistema zación de experiencias, inves gación y evaluación:   
aproximaciones desde tres ángulos.” Revista Internacional sobre inves gación en educación global y 
para el desarrollo.
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implica la recuperación de los saberes que generan las prác cas académicas ins tucionales.

Por el  contrario a la mayoría de las evaluaciones se realizan en la perspec va de producir

información para la toma de decisiones y se plantea,  generalmente, como evaluación externa.

La sistema zación de experiencias está más libre de esas miradas exteriores permi endo que

los gestores ins tucionales se acerquen a su prác ca con una ac tud más crí ca, autocrí ca,

reflexiva, dispuesta a aprender delo que sucedió en la experiencia.

La evaluación permite conseguir  información indispensable  sobre los resultados obtenidos,

que  la  sistema zación  de  experiencias  normalmente  no  proporciona  y  esta  información  y

balance que aporta la evaluación es fundamental  para la reorientación  de los proyectos y

futuras acciones para corregir o reafirmar en el futuro lo que se debe realizar.

Los  aprendizajes  construidos  tanto  desde  la  evaluación  como  de  la  sistema zación  de

experiencias  buscan  aportar  criterios  ú les  para  otras  prác cas  tanto  similares  como

discímiles. En ese sen do debe haber una apertura a la replicabilidad de criterios, lo que nos

debe interesar es cómo crear, en la prác ca concreta de proyectos y procesos, una estrategia

que permita conver rlos en hechos educa vos y en factores de aprendizaje crí co con el que

fortalecer nuestras capacidades de proyección estratégica y mejoramiento de las prác cas.

Asimismo, podemos ir contribuyendo a crear una cultura de reflexión desde las prác cas que

suponga afianzar el  hábito de elaboración de registros periódicos y oportunos; espacios de

encuentro,  reflexión  y  de  discusión;  procesos  y  mecanismos  acumula vos  en  el  ámbito

ins tucional para ir construyendo plataformas de acción y reflexión futuras democra zando

nuestras  capacidades  de  construir  conocimientos  y  sen dos,  por  tanto,  construyendo  más

poder.  Ciertas prác cas de evaluación no permiten descubrir  la  trama de las relaciones de

poder ni desarrollar capacidades transformadoras. Asumimos entonces para el funcionamiento

de  la  “Mesa”  los  criterios  sobre  evaluación  tratados  pero  por  sobre  éste  priorizaremos,

principalmente, el concepto de de sistema zación de experiencias interpares como ejercicio

de producción de conocimiento académico ins tucional.

8. LA SECRETARÍA DE ASUNTOS ACADÉMICOS DE LA UNLP. POLÍTICAS Y ALCANCES

La SAA asiste al Presidente en todo lo rela vo a la ac vidad académica de la Universidad. Entre

las  principales  funciones  que  le  corresponden  está  la  de  asesorar  en  la  definición  de  los

obje vos académicos y en la orientación de la ges ón académica, y proyectar las polí cas de

dicha ges ón en relación con la evolución de los conocimientos, los medios y las necesidades

que se manifiestan en el área de influencia de la Universidad 

Cuenta con dos Prosecretarías: una de Asuntos Académicos y otra de Posgrado y unidades

orgánicas  de  Ar culación,  Capacitación  y  Docencia,  Evaluación  y  seguimiento  Académico,

Currículum y planes de estudio,Educación a Distancia y Centro de Producción Mul medial,

Biblioteca  Pública  y  Proyectos  Especiales  (Lugar  Innova,  Prebi  Sedici).

Desde estas áreas se abordan las siguientes ac vidades:

o Ar culación con el nivel de Educación media y con el Sistema de Educación Superior 

Universitario y no Universitario.
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o Seguimiento de planes de estudio y validación de tulos.

o Actualización de la Guía de Carreras de grado.

o Implementación del Programa de Evaluación Ins tucional.

o Coordinación de Jornadas informa vas sobre carreras de grado para alumnos del úl mo año 

polimodal - Expouniversidad.

o Supervisión de las estrategias de ingreso a la UNLP.

o Instrumentación del acceso a carreras de grado de la UNLP de aspirantes sin tulo secundario.

o Implementación del Programa de contención y orientación de aspirantes a ingreso.

o Coordinación del Sistema Preuniversitario: Colegios de la UNLP - Consejo de Enseñanza Media 

y Primaria - Concursos Docentes.

o Coordinación de la Capacitación Docente y de la Carrera Especialización en Docencia 

Universitaria.

o Educación a Distancia administración Plataforma WebINFO y Centro de Producción 

Mul medial (CeProM).

o Coordinación de los estudios de posgrado.

o Orientación de alumnos extranjeros no residentes en el país.

o Coordinación, dirección y/o ejecución de Proyectos Especiales.

o Biblioteca Pública de la UNLP.

9.EL PROGRAMA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO ESTUDIANTIL PRAE. CONCEPCIÓN

El  PRAE de la  Secretaría  de Asuntos  Académicos  se  enmarca  en el  obje vo general  de  la

Universidad Nacional de La Plata de garan zar la inclusión, permanencia y egreso de los y las

estudiantes que forman parte de la ins tución. La experiencia comenzó en el año 2018 con un

primer  obje vo  de  desarrollar  procesos  de  análisis  que  favorezcan  una  comprensión  más

profunda de la problemá ca. Los obje vos del PRAE se enmarcan en el Plan Estratégico de la

UNLP 2018-2022. Este úl mo sos ene que la Universidad debe: 

- Incluir la problemá ca del egreso en la agenda permanente en todas las UA, 

- Contribuir a la mejora con nua de las estrategias ins tucionales tendientes a disminuir los

índices de deserción en los años superiores del grado universitario, 

- Profundizar la comprensión de los procesos de desgranamiento, deserción y alargamiento de

carrera, puntualmente centrado en las etapas finales de la trayectoria de los y las estudiantes, 

- Desarrollar estrategias de retención en los trayectos finales de los estudios universitarios, 

- Desarrollar acciones para reinsertar estudiantes con demoras para concluir su tulación, 

- Desarrollar estrategias de re-inclusión de estudiantes que hayan abandonado su trayectoria

de formación universitaria en tramos cercanos a la graduación, 

-  Promover  la  realización  de  proyectos  de  relevamiento  y  seguimiento  que  posibiliten  la

comprensión de las trayectorias de formación, favoreciendo la iden ficación de problemá cas

par culares en los tramos finales de las carreras de grado, 

- Implementar estrategias de seguimiento y evaluación de las estrategias implementadas en las

dis ntas UA, 
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- Favorecer el intercambio y la reflexión respecto de las dis ntas experiencias que desarrollan

en la UNLP, 

- Incrementar la can dad de egresados del grado universitario de la UNLP.

La puesta en marcha del PRAE implicó la configuración de equipos de trabajo al interior de las

Unidades  Académicas  que  formaron  parte  del  mismo,  a  par r  de  las  realidades  y

problemá cas par culares de cada una que fueron iden ficándose durante una primera etapa

diagnós ca. 

La implementación del PRAE implicó la conformación de equipos en cada una de las UA en

trabajo  colabora vo y  coordinado al  interior  de  sus  equipos  de  ges ón.  Esta  organización

permi ó a las ges ones de las UA trabajar con suficiente autonomía y, asimismo, en línea con

las polí cas centrales muy generales emanadas de la SAA-UNLP en respeto a ultranza de la

independencia de criterio de cada Facultad .

Desde su implementación  a la  fecha,  el  desarrollo  del  PRAE ha posibilitado  la  circulación  y

discusión de perspec vas de lectura de realidades diversas dentro de cada UA, pero al mismo

empo  enriquecedoras  para  el  conjunto  del  equipo  de  las  Direcciones  Académicas  que

conforman la SAA, apostando a la comprensión de la complejidad de los contextos en que las UA

ges onan y garan zan procesos forma vos en la diversidad de trayectorias en que estos se

expresan.

Finalmente, en parte en vinculación con dichos programas, pero no solo con ellos, las Unidades

Académicas  elaboraron estrategias  ins tucionales,  curriculares  y/o pedagógicas  tendientes  a

mejorar las condiciones para la inclusión, la permanencia y el egreso de los estudiantes. 

Las  estrategias  desarrolladas  fueron  diversas,  atendiendo  a  la  naturaleza  de  los  problemas

iden ficados, las singularidades de los contextos y las posibilidades de las unidades académicas

en  su  complejidad  ins tucional.  Un  grupo  de  estrategias  se  focalizaron  en  la  dimensión

ins tucional vinculada a la revisión de norma vas (por ejemplo, rela va a los trabajos finales de

carrera),  procesos  administra vos,  concien zación  ins tucional  de  algunas  problemá cas

iden ficadas, entre otras. Otro grupo de líneas de acción supusieron estrategias de impacto en

la dimensión curricular y en las prác cas de enseñanza vinculadas, entre otras, a: la revisión de

los proyectos curriculares; la iniciación de un proceso de discusión e innovación en las prác cas

de evaluación y calificación que incluye la promoción directa; la implementación de sistemas de

tutorías con perfiles diversos; el trabajo con las cátedras en torno de los saberes relevantes en la

formación;  la  estructuración  de  experiencias  de  formación  de  los  estudiantes  para

desempeñarse en los exámenes finales(sobre todo en los primeros años); la implementación de

talleres  de  apoyo  a  la  elaboración  de  trabajos  finales  de  carrera;  el  diseño  de  propuestas

pedagógicas  alterna vas  para  estudiantes  recursantes;  la  oferta  de  cursos  de  verano  y/o

intensivos. 

La SAA ha dotado al PRAE de una per nencia ins tucional que se enmarca plenamente en los

obje vos académicos del Plan Estatégico Ins tucional de la UNLP 2018-2022 

10.LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRAE.
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Resulta  de  u lidad  el  siguiente  punto  donde  se  muestran  algunos  ejemplos  de  cómo  se

implementó y se implementa hoy en día el PRAE. Servirá para demostrar un punto clave en

este trabajo que es el de la heterogeneidad de las propuestas académicas realizadas por las

Facultades. Es a par r de dicha diversidad que surge la necesidad de plantear un diálogo de

intercambio de experiencias que puedan ser transferidas de una UA a otra para la mejora de

las polí cas de dicho Programa. 

Se muestran algunas estrategias implementadas en el año 2018 y 2019, luego un ejemplo de

informes  de  avance  y por  úl mo una lista  de  ejemplos  de  designaciones  y  funciones  que

permiten, sumado a los ejemplos anteriores, entender la autonomía en los criterios acerca de

las  polí cas  académicas  a  llevar  adelante  y  que  pone  de  manifiesto  la  fragmentación

resultante.

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS E INFORMES

10.1.Estrategias implementadas en el año 2018

10.2.Estrategias implementadas en el año 2019

10.3.Informes de avance de las experiencias año 2019
10.4. Designaciones y funciones dentro del Prae

10.1.Estrategias implementadas en el año 2018

Informe  preliminar  sobre  la  implementación  del  Programa  de  Rendimiento  Académico
Estudian l (PRAE) al 31 de agosto de 2018

Breve resumen de las propuestas

ARQUITECTURA Y URBANISMO

* Implementaron cursos intensivos de invierno en el receso de julio, en 12 asignaturas, para
recuperar cursadas.
*  Entre  sep embre  y  marzo  se  implementarán  las  Unidades de Asesoramiento PFC,
involucrando a 7 asignaturas que intervienen en la elaboración del Proyecto Final de Carrera.

ARTES

*  Incorporación  de  Coordinadores  de  Tutorías  de  rendimiento  académico,  uno  por
Departamento (7) por 8 meses.
*  Tutores  para  rendimiento  académico  en dis ntos  momentos  de  las  carreras  (tutores  de
ingreso y tutores de trayectorias).
* Coordinadores de Egreso: uno por cada Departamento para estrategias de egreso. 
* Talleres y otras estrategias de escritura para tesis. 
* Cursadas Complementarias: todavía no se elaboró la propuesta específica sobre este punto
acordado.

CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

* Incorporación de un Coordinador de Tutorías para Primer Año 
* Grupos de Estudio para la preparación de exámenes finales de materias de primer año; 4
meses
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* Curso Intensivo de un mes para rendir final en tres materias de tramo inicial necesarias para
cursar 4to año. Pasa a febrero.
*  Cursadas  Intensivas  de Promoción de  dos  meses  en materias  del  tramo medio.  Materia
Física, pasa a febrero.
* Taller  de Tesis:  Taller  de  una semana para elaboración de proyecto de Trabajo Final  de
carrera en Ingeniería Agronómica.
* Tutores de Tesis para 70 estudiantes con proyecto presentado entre 2013-2016 (un tutor
cada 10 estudiantes). 

CIENCIAS VETERINARIAS:

* Cursada de Invierno de Bio sica: 23/7  al  10/8  para  terminación  cursada  del  1°
cuatrimestre. Cumplido.
* Tutorías Disciplinares para preparación de exámenes finales en 5 materias: julio, diciembre y
enero.

HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

* Tutorías de Egreso: Un tutor de egreso por Departamento (total 10) por 8 meses. 
* Cursos Comprimidos de Invierno: implementados en el receso de julio 2018en 2 materias de
Educación Física; para alumnos con cursada aprobada, culminan con la aprobación del final
* Cursos de Verano: cursadas de promoción intensiva a implementarse en febrero-marzo (en
elaboración) 

INFORMÁTICA

* Tutorías para Primer Año: agrega 5 tutorías adicionales de agosto a diciembre 2018
* Redictados: Redictado de 4 asignaturas a contrasemestre (nuevas o turno adicional). 
* Tutorías/Ayudan as para Tesinas
* Cursadas de Verano E Invierno
* Cursos para Aprobación de Finales

INGENIERÍA

* Cursadas de Recuperación: 4 meses, para terminar cursadas inconclusas; tres materias en el
segundo semestre
*  Matemá ca  para  Ingeniería:  pre-ingresantes  y  primer  año,  curso  an cipado  y  para
recursantes. Refuerzos para sostener mayor can dad de comisiones. 

ODONTOLOGÍA

* Tutorías de egreso (para 2019)
* Cursadas de recuperación en prác cas clínicas (febrero 2019)

CIENCIAS EXACTAS

* Tutorías para primer año: noviembre a mayo
* Talleres para finalización de cursadas: 3 asignaturas, octubre a julio.
* Cursadas de Verano: para preparación de exámenes finales. Febrero 2019.
* Tutorías de Egreso: arrancan en sep embre. 

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL

*Tutorías para primer año
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* Cursadas de Verano y de Invierno

CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS

* Cursadas Intensivas para aprobación de cursadas y para rendir finales

PSICOLOGÍA

* Tutorías para primer año

10.2.Estrategias implementadas en el año 2019

2019 - Programa de rendimiento académico y egreso (PRAE)

 Principales estrategias en curso:

1.cursadas  o  cursos  intensivos/comprimidos.  Oferta  adicional  de  oportunidades  de

cursada y promoción

2.cursadas de apoyo para la aprobación de exámenes finales

3.estrategias para culminar la aprobación de una cursada

4.tutorías y/o talleres para el rendimiento académico 

5.tutorías y otras estrategias de acompañamiento para el egreso

1. cursadas o cursos intensivos/comprimidos. Oferta adicional de oportunidades de cursada

y promoción

a)Cursadas intensivas de verano: con una duración de uno o dos meses y cursada intensiva de

varias  horas  por  día,  ofrecen  posibilidades  adicionales  y  alterna vas  para  el  cursado  y

aprobación por promoción sin examen final de determinadas materias, para estudiantes que

no han cursado o no han aprobado dichas materias en el transcurso del año. Pensadas como

“de verano” para ofrecerse en los meses de febrero y  marzo antes del  comienzo del  ciclo

lec vo, pueden diagramarse también para otros momentos del año.

- Periodismo

- Artes

- Ciencias Agrarias

- Humanidades

- Informá ca

- Observatorio

b)Redictado  de  materias  por  promoción  “a  contra-cuatrimestre”:  para  materias

cuatrimestrales que se dictan en un cuatrimestre, se incorpora la posibilidad de cursarlas y

aprobarlas por promoción en el otro cuatrimestre. 
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- Informá ca

2.cursadas de apoyo para la aprobación de exámenes finales

a)Cursos  intensivos,  grupos  de estudio  o  tutorías  de  preparación para  el  examen final:  se

ofrecen  en  determinadas  materias,  durante  una  o  dos  semanas  previas  a  los  turnos  de

examen.  Pensados  par cularmente  para  estudiantes  de  primero  o  segundo  año,  que

experimentan dificultades específicas para enfrentar la instancia del examen final. 

- Ciencias Agrarias

- Ciencias Veterinarias

- Ciencias Exactas

- Odontología

- Informá ca

b)Cursos intensivos de aprobación final de materias: des nados a estudiantes que habiendo

aprobado la cursada de una materia no han rendido todavía el examen final; a diferencia de la

estrategia anterior, no se trata de la preparación del final que redirán en otro momento, sino

de una serie comprimida de clases y evaluaciones parciales que culminan en una evaluación (y

eventual aprobación) final de la asignatura. 

- Humanidades

- Observatorio

3.estrategias para culminar la aprobación de una cursada

a)Recuperación intensiva de cursadas: cursos de dos o tres semanas en el receso de invierno o

al inicio del ciclo lec vo. Des nadas a estudiantes que iniciaron la cursada de una materia pero

no aprobaron la totalidad de las evaluaciones previstas. El curso comprimido ene por obje vo

que esos estudiantes rindan los parciales no rendidos o desaprobados y puedan acceder a la

aprobación de la cursada, quedando en condiciones de rendir el examen final correspondiente

sin tener que esperar un cuatrimestre o un año para recursar la materia en cues ón.

- Ingeniería

- Ciencias Veterinarias

- Ciencias Exactas

- Arquitectura

- Odontología

b)Talleres  por  asignatura  de  apoyo  a  las  cursadas:  espacio  de  aprendizaje  paralelo  a  una

cursada, opta vo, en ar culación con cada cátedra.

- Ciencias Exactas

4.tutorías y/o talleres para el rendimiento académico: 
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a)tutorías de asistencia personalizada o talleres grupales des nados a estudiantes en dis ntos

momentos  de  sus  carreras,  aunque  pensadas  especialmente  para  los  primeros  años;

des nadas a acompañarlos en la resolución de dis ntos pos de dificultades que enfrentan

para la aprobación de cursadas y/o exámenes finales. 

- Ciencias Agrarias

- Periodismo

- Odontología

- Informá ca

- Ciencias Exactas

5.tutorías y otras estrategias de acompañamiento para el egreso:

a)Talleres  (grupales)  de  egreso:  des nados  a  asesorar  y  acompañar  a  un  conjunto  de

estudiantes  para  la  realización  de  sus  tesis  de  licenciatura,  trabajos  finales  de  carrera  o

prác cas pre-profesionales, según los casos. 

- Ciencias Agrarias

- Arquitectura (Unidades de asesoramiento PFC)

- Bellas Artes

- Informá ca

b)Ayudan as  (personalizadas)  de  tesis:  acompañamiento  y  asesoramiento  individual  a

estudiantes en el proceso de realización de su tesis o trabajo final de carrera.

- Ciencias Agrarias

- Ciencias Exactas

- Informá ca

c)Tutorías (personalizadas) de egreso: des nadas a estudiantes que enen al menos un 80% de

una  carrera  aprobada  y  han  dejado  de  cursar  o  demorado  la  aprobación  de  las  úl mas

materias. Se los convoca y se les ofrece un plan personalizado para promover su reinserción y

la aprobación efec va de las cursadas o materias que adeudan para completar  su plan de

estudios.

- Ciencias Agrarias

- Humanidades

- Ciencias Exactas

- Odontología

10.3.Informes de avance de las experiencias PRAE.Año 2019

Facultad de ingeniería.
Desarrollan  tutorías  como  estrategia  para  alumnos  de  los  primeros  años.  Brindan  becas
económicas y de apuntes vinculadas al rendimiento académico de los estudiantes.

39



Cursos  de  recuperación.  Los  mismos  duran  un  semestre,  de  los  cuales  dos  meses  están
financiados con recursos propios. Estos cursos son para tres materias específicas, des nado a
estudiantes recursantes o quienes cumplan ciertas  condiciones,  no son abiertos.  Se giró la
propuesta a las 12 carreras para que analicen si estos cursos pueden ser de interés y resultan
viables.
Se va a extender la vigencia de las materias cursadas a tres años (actualmente es de un año y
seis meses). Se manifiesta como problema/obstáculo la «falta de cultura» de rendir exámenes
finales.
En cuanto al egreso, cuando hay estudiantes que trabajan 8hs diarias se valida el trabajo final
de carrera por un informe de trabajo. En caso de adeudar materias se exige su cursada, pero se
puede diseñar un régimen especial.

Facultad de CienciasExactas. 
Están trabajando en la actualización de la base de datos de estudiantes que se considera han
abandonado  la  Universidad,  para  ajustar  las  estrategias  propuestas  a  la  población  real.
También proponen trabajar con los docentes en mejorar y respetar los plazos de la carga de
actas. 
Con el PRAE van a trabajar conjuntamente con la FCAyG en la materia análisis matemá co I. Se
propone un taller para quienes deban recuperar instancias de examen parcial y un taller de
verano para preparar el examen final. 
En la Facultad buscan homogeneizar los cursos de verano. Que todos estén orientados a rendir
los exámenes finales.
Con núan con el trabajo en torno del seguimiento del egreso. 

Facultad de Psicología
Tutorías para el ingreso - Tutores pares que con núen vínculo y acompañamiento durante el
primer año de la carrera. Serían 10 tutores. 
Los mismos tutores replicado experiencia para ‘Rendí tu primer final’ 
Tutorías TIF 
Taller de escritura académica y de aspectos metodológicos para el TIF -> Forma parte del Plan
de Estudio, pero es dictada por docentes de la carrera de Letras. Quieren vincular a graduados
para que tenga más vinculación con el campo. 
Cursadas de verano y de invierno. 
Facultad de Ciencias Veterinarias
Problemas asociados a rendir finales, par cularmente en primer año.
Cursadas de invierno con tutores: bio sica (habiendo probado el dictado contra cuatrimestre,
sin buenos resultados), bioestadís ca y anatomía y embriología. Para anotarse, los estudiantes

enen que haber aprobado el  primer parcial  y  desaprobado el segundo. No pueden hacer
todas las materias por esta vía. 
Para  2019.  Repe r  cursadas  de verano /  invierno,  y  en diciembre  verían si  pueden sumar
alguna  materia  anual  (las  que  están  en  funcionamiento  son  cuatrimestrales).  Gené ca
general. 
Esperan más egreso por primeros egresados de las tecnicaturas
Egreso: contacto vía Facebook. Trabajo con estudiantes que adeudan PPS. 

Facultad de Artes
Trayectos  complementarios  en Febrero.  Incluyen estrategias  de aprobación alterna vas de
promoción o de apoyo para rendir finales. La modalidad intensiva no les sirve por la carga
horaria. La mayoría de las materias son de cursada anual. 
Los departamentos están relevando qué cátedras se incluirían en estas propuestas. 
Talleres de escritura académica y narra va (tesina - estudiantes avanzados). Suman instancia
virtual donde los estudiantes pueden enviar sus trabajos finales para que sean corregidos. 
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Egreso - Tesis colec vas (37 tesis fuera de La Plata, con seguimiento virtual - 24 grupos en La
Plata, con 52 estudiantes en total)
Espacios fijos de acompañamiento a la escritura y técnicas de estudio para estudiantes de 1er
y 2do año. 

PRAE: Financia un coordinador por departamento docente.
Están analizando superposición de exámenes parciales y entregas, para intentar organizar el
calendario el próximo año. 
Están realizando encuestas a estudiantes y cátedras. 

Facultad de Informá ca
Primer año - Tutorías de acompañamiento - Filiación 

 Tutorías de accesibilidad (para estudiantes con discapacidad - 9 estudiantes)
PAEPA - Programa de Apoyo al Egreso de Profesionales en Ac vidad - Tesina para estudiantes
que hace dos años o más trabajan.
Tesina con cursada  - Taller en el que finalizan con la propuesta de tesina. Más orientado a lo
disciplinar. 
Taller de escritura de tesina
Cambiar el reglamento para que estudiantes comiencen a definir el tema de su tesina en tercer
año, con finales de segundo aprobados. 
Cursos de verano y de invierno - (fondos propios)
Redictado de materias - Cada materia establece los criterios para que los estudiantes puedan
cursar estas instancias. 
Además, otras cuatro comisiones, sin redictado. Financiamiento propio. 
Tutores acompañan las materias contra semestre.
APREF - Acompañamiento para rendir el primer final

Facultad de Odontología
Etapa  diagnós ca  -  iden ficar  estudiantes  de  cuarto  /  quinto  año,  no  regulares  (sin  dos
materias). Encontraron sólo 34. Ex enden el análisis desde primer año, y encuentran 80, se
comunican con 27. Esta población entra en la línea de trabajo 2, para incrementar la can dad
de estudiantes con dos materias. 
Octubre/Noviembre -  Taller de estrategias  de estudios y filiación (estudiantes  de primer y
segundo año)
Taller para rendir exámenes finales 
Para población de las clínicas que no cumplimenten el 100%, y tengan más del 70% aprobadas,
se establece una instancia de recuperación extra durante el mismo ciclo lec vo.
Formación de tutores docentes online (adjuntos y tulares)
Posibilidad de sumar instancia de repaso entre parcial y recuperatorio

Facultad de Periodismo
Población P98 - favorecer trayectoria y egreso de estos estudiantes (no hay pasaje obligatorio
al nuevo plan). Van armando comisiones de cursadas específicas de este plan. 
Trayectorias de Periodismo depor vo como las más crí cas.
RCM -> Recuperación de contenidos  de materias.  Dictado intensivo  a  contra  cuatrimestre,
par cularmente para materias que obturan. En la Licenciatura en Comunicación Social ,  las
materias con mayores dificultades son las teóricas. 
Tutores pares para 1er y 2do año -> arranca en 2019
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Cursos de verano e invierno -> el PRAE financia siete materias
TIF. Acompañamiento con taller de escritura.
Pensando en modalidad virtual para algunas materias de los úl mos años.

 

Facultad de Ciencias Agrarias
Estrategias vinculadas al primer año: 

 Tutores.  La modalidad que asumen se relaciona con la conformación de grupos de
estudio para favorecer la preparación de exámenes finales. 

 Cursos intensivos de febrero, dirigidos a estudiantes que rindieron al menos una vez.
Supone una revisión de las prác cas de evaluación que reemplaza el final (x cuotas).

Estrategias de egreso: Padrinos de tesis. El programa está avanzando muy bien. Desde abril a la
fecha se han presentado 97 Planes de Trabajo de los cuales 15 ya han finalizado y 14 están por
hacerlo. 

Facultad de Humanidades Y Ciencias de la Educación.
Programa  de  coordinadores  de  egreso  por  carrera.  Están  en  una  etapa  de  lectura  de  la
situación  en  cada  Departamento.  Pueden  devenir  estrategias  ad-hoc  el  vínculo  de  los
estudiantes con los estrategias vigentes. 
Cursadas con modalidad alterna va: 

 Cursos comprimidos para rendir el final. 
 Dictado de cursos de verano (11 materias). 

10.4.Designaciones y funciones dentro del PRAE

 Funciones de profesor Adjunto en un curso intensivo y personalizado 

 Funciones de Adjunto para el redictado a contrasemestre

 Funciones de Ayudante para el redictado a contrasemestre 

 Funciones de Adjunta para el dictado del curso x…

 Coordinación de tutorías de ingreso y trayectoria académica

 Tutorías de ingreso y trayectoria académica

 Coordinación de estrategias de egreso

 Talleres y ac vidades de intervención en procesos de escritura académica tendientes a

la elaboración de las tesis de licenciatura

 Coordinación de tutorías para estudiantes de primer año

 Docente a cargo de grupos de estudio para la preparación de exámenes finales de

materias de primer año

 Tutorías para la elaboración de Trabajos finales de carrera

 Curso intensivo de un mes para rendir exámenes finales 

 Docente  a cargo de un taller  para la  elaboración del  Proyecto de Trabajo Final  de

carrera

 Docente en la Cursada de Invierno

 Tutorías disciplinares para preparación de exámenes finales

 Tutoría de egreso para estudiantes con 80% de carrera aprobada
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 Docente en el curso comprimido de invierno

 Tutorías para estudiantes de primer año

 Tutorías para apoyo a las Tesinas Finales de carrera

 Funciones de Profesor Adjunto para el redictado a contrasemestre 

 Funciones de JTP para el redictado a contrasemestre 

 Funciones de Ayudante para el redictado a contrasemestre

 Tutorías de egreso 

 Tutorías para la elaboración de trabajo final de carrera

10.5. Reflexiones sobre los ejemplos de implementación PRAE

Se puede observar a par r de los ejemplos brindadosque el  PRAE se implementó con una

caracterís ca  de ges ón,  con un modelo de ges ón,  que parte  desde la  centralidad  de la

inicia va desde Presidencia y que –respetando la autonomía de las Facultades-, al ponerse en

marcha, provoca un estado de ges ón fragmentada que se manifiesta en la gran variedad de

estrategias  implementadas,  los  actores  involucrados,  los  segmentos  de  la  trayectoria

estudian l  involucrados,  los  diversos  empos  de  extensión  de  las  estrategias,  los  diversos

momentos del año, los diferentes cargos, las funciones variadas, todo, dentro del PRAE.

Tenemos  entonces,  dentro  del  mismo  Programa,  estrategias  de  ges ón  centralizadas,

autónomas y fragmentadas.

A su vez la metodología de implementación de las polí cas académicas que demanda el PRAE a

las Facultades se ha desarrollado respetando la autonomía de cada UUAA en sus necesidades y

polí cas académicas pero sin un proceso de socialización de las mismas.

La  implementación  del  PRAE  (mediados  del  2018),  debido  a  su  reciente  surgimiento  y

aplicación,  aún  no  ha  desarrollado  Estrategias  de  comunicación  para  sistema zar  la

experiencia interfacultades, para observar y mensurar similitudes y diferencias, para op mizar

el Programa y compar r experiencias.

Las estrategias de cada facultad no se han compar do hacia las otras permi endo entonces

hipote zar que una planificada comunicación interfacultades podría op mizar la eficacia del

Programa mejorando, al mismo empo, las estrategias de ges ón del mismo.

11. PROYECTO DE INTERVENCIÓN

11.1. Presentación

11.2. Análisis situacional

11.3. Obje vo principal y específico. Propuesta

11.4. Desarrollo del proyecto

11.1. Presentación

La DEE que dirijo se encuentra alineada con las definiciones que propugna la Universidad NLP

enmarcada en la LES, en su Estatuto, en convenios internacionales y en decisiones alcanzadas
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por sus claustros a través de sus órganos ins tucionales de conducción. Responde la DEE a

inicia vas que sos ene y lleva adelante la Secretaría de AA siendo par cipe de Programas

académicos que a enden variadas problemá cas académicas.

El PRAE es uno de los más importantes Programas que se desarrollan en el ámbito de la SAA.

La posibilidad que ofrece la DEE de visibilizar el funcionamiento de dicho Programa desde un

lugar que permite funcionar de nexo entre el nivel central y las Facultades me ha permi do

observar debilidades y fortalezas del PRAE. En par cular este TFI se basa en un diagnós co que

permi ó visibilizar la ausencia de comunicación ins tucional entre las Facultades.

Considerando el valor fundamental de la comunicación para ar cular líneas de acción que se

definen a nivel central y que además, respetan las par cularidades de cada cada UUAA planteo

la necesidad de propiciar un ámbito para el diálogo entre las Facultades con el obje vo de

escuchar a cada una, de intercambiar experiencias, analizar para potenciar aquellas que se han

acercado a las metas propuestas y al fin, mejorar la ges ón del PRAE

Propuesta.  Desde la Dirección de Estrategias de Egreso propongo entonces el tema que da

tulo a este TFI:  la  implementación de una  “Mesa permanente de diálogo  interfacultades

sobre  el  Programa  de  rendimiento  académico  estudian l  (PRAE)”que  permita  superar  la

ges ón fragmentada con la que funciona actualmente el PRAE, que desarrolle  modalidades de

comunicación  estratégica  entre  las  facultades  y  que,  en  consecuencia,  construya  un

aprendizaje entre pares donde cada facultad aporte y aprenda de las otras generando como

resultado una producción de conocimiento ins tucional que transformará la ges ón del PRAE.

la mesa permi rá sistema zarlas experiencias realizadasen el marco del PRAE, las evaluaciones

sobre  las  polí cas  implementadas,  las  líneas  de  acción,  las  fortalezas  y  debilidades  de  las

estrategia  implementadas  en  cada  UA   y  generaráuna  producción  de  conocimiento

ins tucional que deberá preservarse como un recurso virtual a modo de repositorio para el

uso de cada registro.

11.2. Análisis situacional 

La línea de ges ón de la estrategia académica en la UNLP parte desde la Presidencia como

autoridad superior y ene al Vicepresidente Académico como su referente. La Secretaría de

Asuntos Académicos lleva adelante las inicia vas y Programas en este campo. La Dirección de

Estrategias de Egreso dependiente de la SAA es una vía de ges ón de los programas que se

implementen.

La  implementación  del  Programa  PRAE  ha  sido  puesto  en  marcha  como  inicia va  desde

Presidencia e involucra toda la línea de ges ón académica.

Como parte de esa línea, la DEE debe atender a visibilizar fortalezas y debilidades del Programa

para aportar datos para su funcionamiento óp mo. En ese sen do ha podido diagnos car lo

siguiente 

Diagnós co inicial. 
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1  -la  Secretaría  de  Asuntos  Académicos  de  la  UNLP  –a  cargo  del  Dr.  Viguera-  que  otorga

absoluta libertad de criterio en las polí cas a implementar respetando la autonomía de cada

Facultad.

2  -la  amplia  heterogeneidad  de  propuestas  planteadas  por  cada  Facultad  en  uso  de  su

independencia de criterio y caracterís cas.

3 -la similitud de estrategias planteadas por dis ntas Facultades

4 -las disímiles estrategias planteadas por diversas Facultades

5 -la soledad en la que se realizan estas variadas estrategias sin que se acumule experiencia al

respecto salvo en la propia Facultad que las lleva adelante.

6  -la  ausencia  de  comunicación  y  diálogo  interfacultades  para  compar r  información  y

resultados acerca de las estrategias implementadas, sean estas similares o disímiles.

7 -la visualización de caracterís cas de ges ón del Programa que involucran diversos aspectos

de centralización, autonomía y fragmentación en la administración del mismo.

Ante este escenario de heterogeneidad y fragmentación en la ges ón de las estrategias PRAE -

sin  comunicación  entre  las  UUAA-  se  propone  una  línea  de  acción  que  trabaje  sobre  la

hipótesis de que una consolidada estrategia comunicacional entre las Facultades mejoraría la

calidad  de  las  polí cas  implementadas  en  el  Programa  PRAE.  Se  propone  entonces  una

instancia  de  diálogo  interfacultades  que,  al  compar r,  comunicar  y  socializar  las  polí cas

académicas  puestas  en  marcha,  pueda  mejorar  la  eficacia  de  las  mismas  y,  por  ende,  un

mejoramiento en la calidad de ges ón ins tucional.

Se propone entonces una Línea de Acción Estratégica que lleve adelante la  creación de una

“Mesa permanente de diálogo interfacultades sobre el programa PRAE”

11.3.Obje vo principal y específico. Propuesta

OBJETIVO PRINCIPAL: 

Op mizar la calidad de ges ón de la UNLP en lo que respecta a las estrategias académicas

vinculadas a ingreso, permanencia y egreso de sus estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Op mizar la calidad de ges ón del programa PRAE

 Desarrollar  líneas  de  acción  que  permitan  superar  la  ges ón  fragmentada  del

programa PRAE

 Superar las dificultades que provocan los tres perfiles de ges ón que conviven en la

implementación del PRAE: la centralización, la autonomía y la fragmentación

 Implementar acciones que instalen una comunicación estratégica interfacultades

 Dotar al PRAE de herramientas comunicacionales estratégicas que permitan superar la

fragmentación en la ges ón del Programa

 Proveer al PRAE de herramientas de comunicación estratégica que hagan más eficiente

la implementación de las diversas acciones académicas que se llevan adelante en dicho

Programa.

 Desarrollar estrategias comunicacionales que mejoren los resultados del PRAE
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 Alcanzar procesos de aprendizaje entre paresa par r de la comunicación estratégica

interfacultades.

 Sostener, preservar y hacer público los conocimientos alcanzados por el aprendizaje

entre pares gracias a una estrategia comunicacional adecuada entre las Facultades.

 Propender a una ar culación permanente entre los tres obje vos específicos

a) la superación de la ges ón fragmentada, 
b) la implementación de una estrategia comunicacional interfacultades 
c) el aprendizaje entre pares

11.4. Desarrollo del proyecto

-La  Cons tución  de  la  “Mesa  permanente  de  diálogo  interfacultades  sobre  el  programa

PRAE” deberá formalizarse a través de una Disposición de las autoridades superiores.

-Los Decanos serán las  máximas  autoridades  que la  conformen junto con el  Secretario  de

Asuntos Académicos de la UNLP.

-Los Decanos podrán delegar su par cipación en otra autoridad de su Facultad

-Los Secretarios Académicos tendrán a su cargo la presentación de la situación de su respec va

Facultad

-El tema único será el PRAE.

-Integrantes ac vos: Secretarios Académicos,equipos pedagógicos de cada UA, coordinadores

de  programas  académicos,  responsables  de  las  áreas  de  ingreso,  permanencia  y  egreso,

coordinadores del Programa PRAE.

-Serán par cipantes ac vos representantes del claustro de alumnos y del claustro de docentes.

-Los representantes de las Facultades expondrán la situación de las estrategias PRAE

-Se  pretende  que  la  Mesa  dialogue  sobre  las  estrategias  desarrolladas  en  las  respec vas

Facultades

-En par cular se respetará la singularidad de cada UA con sus par cularidades ins tucionales y

disciplinares 

-La  Mesa  tendrá  como  modalidad  el  relato  de  experiencias  acerca  de  las  estrategias

académicas de la UA en el marco del Programa PRAE.

-La Mesa desarrollará herramientas y disposi vos de evaluación y seguimiento del programa

PRAE.

-Las experiencias serán debidamente registradas y sistema zadas

-Direc vos de las oficinas de alumnos podrán ser convocados a par cipar. 

-Representantes del CESPI podrán ser convocados

-La SAA de la UNLP podrá invitar a especialistas

-Se impulsará la presencia de conferencistas
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-Se organizarán seminarios con temá cas vinculadasal programa PRAE.

-Frecuencia de reuniones: la Mesa se reunirá con una frecuencia mensual o a solicitud de la

SAA de la UNLP si el plazo fuera menor o algún tema lo requiera.

-La  Mesa  puede  plantear  Reuniones  Plenarias  convocadas  para  la  toma  de  decisiones

académicas importantes y que afecten a la totalidad de las Facultades

-Se deberán arbitrar los medios para registrar las reuniones

-Creación de un repositorio para la producción de conocimiento derivado del funcionamiento

de la Mesa

-Creación de un disposi vo comunicacional  que permita visibilizar  estadís ca y datos de la

experiencia

-Deberán tomarse las medidas necesarias para que los datos sistema zados circulen al interior

de las UUAA para consideración de los claustros

-La evaluación del PRAE y la sistema zación de experiencias deberá estar a disposición para su

uso en Congresos, publicaciones académicas y todo po de comunicación ins tucional que se

requiera.

-En especial se espera del funcionamiento de esta propuesta que la difusión de las acciones

académicas  que  se  llevan  adelante  en  el  PRAE  cuente  con  una  estrategia  comunicacional

planificada y eficiente hacia los estudiantes, principales des natarios de este Programa en la

en la preocupación por la op mización de sus trayectorias de estudio.

-La Mesa tendrá se dará una polí ca de seguimiento de su propio funcionamiento 

-Se realizarán evaluaciones periódicas a través de  informes solicitados a los Decanos y a la

SAA.

-Los informes serán luego discu dos al interior de la Mesa para su análisis y consideración.

12. REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA PROPUESTA DE LA “MESA…”

El privilegio que significa haber cursado la EGES se pone de manifiesto cuando aplicamos los

conocimientos  allí  adquiridos  a  nuestra  tarea  habitual  de  ges ón.  Mejorar  la  mirada  de

ges ón,  detectar  problemas  antes  inexistentes,  ampliar  la  capacidad  de  diagnós co,

comprender la teoría que subyace detrás de cada solución ideada. Las infinitas perspec vas

teóricas y prác cas que se abren en los diversos seminarios de la EGES transfieren a la ges ón

enfoques impensados sobre ideas que uno consideraba simples.Tal es el caso de la propuesta

presente en este trabajo.

Las ideas del Dr Tauber en años anteriores de su Presidencia ya habían marcado mi mirada

sobre la ges ón. Su texto en “Pensar la Universidad confirmaron el rumbo y lo hicieron más

acuciante:  “No  podemos  darnos  el  lujo  como  ins tución  y  como  país,  de  tener  un

desgranamiento feroz, una duración laxa de las carreras ni de un raquí co nivel de egreso. No

nos lo debemos permi r.” (Tauber,F.(b) Pensar la Universidad, p7)

Mejorar nuestra tarea en los campos del ingreso, la permanencia y el egreso eran el norte de

la ges ón en el área académica.

Estos obje vos  están,  además,  enmarcados  en diversos  lineamientos  macro ins tucionales

mencionados en este trabajo como son la LES, el Estatuto de la UNLP, Pensar la Universidad, la
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Declaración de Cartagena, el acuerdo en la úl ma Asamblea Universitaria,entre otros muchos

documentos  nacionales  e  internacionales  que  podrían  citarse.  Todos  ellos  reclamando

acciones que a endan a la op mización de la trayectoria de los estudiantes entendida como

un bien social.

En ese marco surge el PRAE, un programa importan simo en el área académica de la UNLP que

es  llevado  adelante  por  la  SAA  con  notable  impulso,  y  con  cuyos  obje vos  me  siento

comprome do  polí ca  y  afec vamente.  Un  Programa  que  es  preciso  cuidar,  sostener  y

op mizar.

Desde  este  compromiso  de  ges ón,  con  par cipación  ac va  en  la  implementación  del

Programa,observé y diagnos quédebilidades del mismo en la relación interfacultades. Observo

una centralización en la administración del PRAE que tensiona la autonomía e independencia

acerca  de  las  estrategias  a  implementar  por  cada  Facultad.  El  resultado  es  una  gran

heterogeneidad de criterios. Diagnos co entonces, centralización, autonomía y fragmentación

que atentan con la eficacia del Programa.

Para  graficar  este  punto  de  la  fragmentación  he  puesto  algunos  ejemplos  de  estrategias

implementadas e informes y ejemplos de designaciones por facultad dando cuenta así de la

enorme can dad y diversidad de acciones que conviven en el PRAE. 

A esta caracterís ca de heterogeneidad se suma el aislamiento: las UUAA toman decisiones

sobre  las  acciones  académicas  a  realizar  en  total  soledad.  La  ausencia  de  un  momento

formalizado  de  comunicación  entre  las  UUAA  que  permita  compar r,  valorar  o  descartar

experiencias sobre estrategias aplicadas no existe sistema zado. Este aislamiento, que parece

caracterís co de la Universidad compleja, es un punto clave para comprender mi propuesta.

En el  deseo de profundizar  la  comprensión de estas  problemá cas  del  PRAE he descripto

algunas  caracterís cas  de  las  Universidades  que  pueden  dar  explicación  a  la  debilidad

diagnos cada en dicho Programa.

Es así que en las páginas de este trabajo se pusieron de manifiesto consideracionescomo, por

ejemplo,las dificultades que generan la pluralidad y superposiciónde obje vos que ene una

Facultad en cuanto a enseñanza, extensión, inves gación y producción de bienes sociales que

atentan con la posibilidad de, además, dialogar con el resto de las UUAA..

Se  consideró  como factor  que  debilitan  el  diálogo interfacultades,  en  estas  caracterís cas

generales  de  las  Universidades,  la  dificultad  ins tucional  para  evaluar  experiencias  en  el

campo educa vo, donde las aproximaciones son por inferencias y, no es menor, donde los

resultados de algunas estrategias académicas solo pueden verse considerando largos períodos

de empo.  Este  factor  de  contar  solo  con inferencias  puede  ser  uno de los  aspectos  que

autocensuran el diálogo entre las Facultades.

La  conflic va  relación  de  dependencia  vs.  autonomía,  que  marcan  varios  autores,  entre

autoridades superiores y UUAA puede entorpecer la implementación de un Programa “desde

arriba”  como es  el  PRAE.  En  este  sen do  pusimos  en  evidencia  que  la  Universidad  como

ins tución  ene  estructuras  con  escaso  poder  jerárquico  y  gran  importancia  del

reconocimiento  de los  pares,  por  ejemplo  docentes,  entre  si.  La  distribución  del  poder  se

concentra  en la base de los  integrantes con elevada independencia de ésta respecto a las

autoridades.  Esta caracterís ca  implica que la lógica del  profesor pese a la hora de tomar

decisiones macroins tucionales que la contradigan. Por lo general, las autoridades convalidan

las decisiones de esa base. Si esta “base pesada” en ende que el diálogo interfacultades no es

produc vo para sus intereses es probable que la tarea de comunicación de experiencias se
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dificulte.Dijimos más arriba que la adscripción a la disciplina es superior que la fidelidad a la

ins tución.

En  esta  descripción  que  realizamosse  observan  las  caracterís cas  de  la  universidad  y  las

vinculamos  con  las  debilidades  del  PRAE,  marcamos  la  opacidad  caracterís ca  de  esta

Ins tución respecto a la visibilización ins tucional  externa e interna. Este trabajo pretende

superar  esa  caracterís ca  a  través  de  dar  a  conocerlas  experiencias  que  se

producenpermi endo socializar el funcionamiento intrínseco del PRAE y sus resultados.

Para profundizar en la cues ón fue interesante hacer contacto con las clasificaciones que hace

Durand sobre la Universidad. En par cular la que refiere a conflictos de poder entre diversos

grupos  que  la  hacen  permanentemente  inestable.  Es  probable  que  el  aislamiento

diagnos cado  en  el  PRAE  provenga  de  ciertas  inestabilidades  polí cas  al  interior  de  las

Facultades que inhiben el diálogo formalentre ellas.

Tomé en consideración,  las categorizaciones de Mar nez Nogueira para describir  ges ón y

estructura universitaria de las cuales hacemos énfasis en una de ellas: la ges ón “fracturada”

que se refiere a la notable diversidad que caracteriza a la universidad a par r de considerar

tensiones varias entre actores ins tucionales. Esta diversidad dificulta la unidad de criterios y

la coherencia que terminan  resolviéndose a través de la creación de organismos colegiados.

Justamente la fragmentación es la que proponemos superar con esta propuesta a través de

una mesa de diálogo. 

A lo largo del trabajo se señaló la dificultad para el PRAE en la comunicación interfacultades un

concepto de comunicación tradicional que podía estar obturando vínculos,  un concepto de

comunicación entendido simplemente como un trasvase de información de una Facultad a

otra. Resulta llama vo que nunca antes se haya intentado formalizar y sistema zar un diálogo

interfacultades. Es probable que, par endo de entender la comunicación con un mero canal de

flujo de información, las UUAA no vieran la u lidad del diálogo.

También se pone de relieve la dificultad para el intercambio de experiencias ins tucionales

que provoca una planificación tradicional.  La clásica planificación a mediano o largo plazo,

fundada en el mantenimiento de las tendencias y en obje vos fijos y basada en un presente

proyectado, es insuficiente para afrontar la dinámica y velocidad que impone un programa

como el PRAE.

Considerando todo lo aportado es que este trabajo propuso obje vos a alcanzar con la puesta

en  marcha  de  la  propuesta  de  intervención.  En  par cular  dos  de  ellos  como  relevantes:

a)op mizar la calidad de ges ón de la UNLP en lo que respecta a las estrategias académicas

vinculadas  a ingreso,  permanencia  y  egreso de sus estudiantes  y  b)op mizar  la calidad de

ges ón del programa PRAE.

Entendemos que estos obje vos principales  se alcanzarán a par r  de un espacio y empo

dedicados  al  diálogo  entre  las  Facultades.  Un  diálogo  académico  para  crecer

ins tucionalmente  en la  eficacia  de  las  estrategias  implementadas  dentro  del  Programa  a

través de una Mesa de diálogo interfacultades. Para hacer sólida la propuesta, incorporamos a

lo  que  en  principio  parece  una  simple  situaciónde  intercambio  de  información,  algunas

consideraciones teóricas que densifican la propuesta y la rodean de marcos teóricos actuales:

a. salirse  de  una  planificación  de  ges ón  está ca  para  pasar  a  enmarcar  la

propuesta  en  una  planificación  estratégica  situacional  que  debe  asumirse

como un proceso par cipa vo. El pensamiento estratégico supone una forma

de imaginar obje vos comunes a toda su comunidad -docentes, no docentes,
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alumnos y graduados-, como una manera de sortear las dificultades que las

circunstancias y los diversos actores sociales presentan para alcanzarlos. Toma

en cuenta el contexto, es flexible y permite cambios durante el transcurso del

proyecto.

b. abandonar  la  idea  de  una  comunicación  tradicional  entre  facultades  para

construir disposi vos comunicacionales que den cuenta de una comunicación

estratégica. En este enfoque es importante la construcción par cipa va acerca

de cuál es el problema que convoca. Cada actor de la conversación, teniendo

en cuenta sus intereses y necesidades,  y desde sus propias matrices puede

aportar  parte  de  la  solución  al  problema  planteado.Implica  entender  la

comunicación en contexto y visibilizando el campo de diálogo como un espacio

donde se entrecruzan diversos factores de poder ins tucional 

c. también se dio un contexto educa vo a la propuesta a par r de considerar que

el  diálogo  interpares  es  una  manera  de  aprendizaje,  un  aprendizaje  entre

iguales  que  dan  y  reciben  conocimiento  aprendiendo  a  op mizarlo.  Las

facultades van a aprender entre ellas a través de la diversidad de enfoques de

pensamiento  aplicados  a  las  estrategias  PRAE  y  aportando  los  dis ntos

bagages  de  conocimientos  y  experiencias  a  la  conversaciónprofesional

favoreciendo la re-estructuración conceptual

d. enmarcamos  a  la  propuesta  de  Mesa…  en  un  criterio  de  producción  de

conocimiento específicamente académico y referido a las diversas formas de

alcanzarlo.  Este punto se vincula con el  anterior ya que planteamos que el

aprendizaje entre pares producirá conocimiento, pero adver mos que no se

espera  el  tradicional  concepto  de  producto  cuan ficable,  resultado  de

evaluaciones externas, sino que desarrollamos el concepto de “sistema zación

de experiencias” como resultado del diálogo ins tucional..

Llegados a este punto debo aportar algunas consideraciones acerca de la implementación de la

propuesta. La intervención que se propone termina siendo es puntual, escueta, centrada más

en organizar la sistema zación de los encuentros, en los actores que deberán par cipar, las

posibilidades de acuerdos, de par cipaciones externas, del rol de los diferentes actores, de las

estrategias  de  comunicación  y  de  registro  de  las  producciones.  Considero  que,  para  ser

coherente con la totalidad de lo dicho en este trabajo, la implementación de la idea deberá ser

discu da  previamente  por  todos  los  involucrados.  Nada  deberá  imponerse.  Ninguna  idea

podrá llegar a las ins tuciones ya formateada

La hipótesis sobre la que está basada esta propuesta parte de considerar que la comunicación

entre las Facultades puede mejorar las polí cas que se llevan adelante en el marco del PRAE.

Tanto  el  diagnós co  como  el  problema  y  su  posible  solución  se  pudieron  visibilizar  y

comprender a la luz de los contenidos de cada seminario cursado en el marco de la EGES. Con

el correr de la lectura de este trabajo se habrá observado que lo simple se complejiza y lo

elemental  se  hace  complicado.  Las  consideración  aportadas,  los  lineamientos  macro

ins tucionales, los marcos teóricos desarrollados, los lineamientos estratégicos , la estrategia

comunicacional  que  se  plantea,  el  aspecto  de  aprendizaje  entre  pares  que  se  espera,  el

concepto de producción de conocimiento académico, todos ellos densifican la propuesta inicial
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Lo que tal vez puede ser entendido como una propuesta de ges ón que simplemente aumenta

la frecuencia de reuniones con las facultades se transforma en un proceso de consideraciones

extensas y complejas, hasta con aportes a considerar que enriquecen aún más la intervención.

Al  final  del  recorrido  de  este  trabajo  se  puede  percibir  que  la  propuesta  de  una  “Mesa

permanente  de diálogo interfacultades”  invita  a  una modalidad de ges ón que implica un

esfuerzo  de  funcionamiento  solidario.  Una interacción  a  par r  de  compar r  conocimiento

académico y de ges ón. 

La universidad necesita de ac vidades colegiadas, es parte de sus principios de gobierno. La

propuesta  de  “Mesa  permanente  de  diálogo  interfacultades  sobre  el  programa  PRAE”

pretende  ser  una  parte  de  respuesta  a  esa  necesidad,  y  con  su  implementaciónintenta

producir la transformación y op mización de la ges ón de un Programa Académico como es el

PRAE, de relevancia polí ca y estratégica dentro de las líneas que propone el PEI 2018-2022 de

la Universidad Nacional de La Plata.
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