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Editorial
Actualmente, los avances tecnológicos como la inteligencia artificial, la robótica, la biotecnología, la cibernética 
y otros adelantos aplicados a distintos campos del saber, nos dan una nueva oportunidad para reinventarnos a 
nivel personal y profesional.

Otra de las características del futuro, que ya en muchos casos es realidad, es que el ser humano se va a convertir 
en un Cyborg incorporando a su cuerpo dispositivos tecnológicos para aumentar sus sentidos, la memoria, la 
inteligencia y disminuir o suplir una discapacidad.

Estamos en la era del «talentismo», en la cual es una exigencia ante tales avances tecnológicos descubrir y de-
sarrollar aquellas competencias que más nos identifican, estudiar de manera continua, estar atentas y atentos 
a desaprender, a aprender nuevas habilidades y procedimientos, a resolver problemas de manera creativa, ágil y 
flexible.

Como dice Susana Gómez Foronda «la cuarta revolución industrial, no tiene que ver con la tecnología, tiene que 
ver con el talento que maximiza las posibilidades de la tecnología». 

Por ejemplo, ante el Chat GPT, más que criticarlo o rechazarlo, debemos incorporarlo como una herramienta para 
nuestras tareas siempre respetando las normas éticas. Incluso en educación, debemos enseñar a desarrollar el 
maravilloso arte de interrogar con preguntas pertinentes, y complementar y validar su información con la consulta 
a fuentes confiables y académicas.

Debemos estar abiertos a interactuar con la tecnología y obtener los mejores resultados de dicha interacción sin 
perder los valores y la ética propia del ser humano.

Mg. Cecilia Raschio – Esp. Guillermo Gallardo
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Políticas de ingreso docente de las instituciones 
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Resumen
El presente artículo es un derivado del trabajo final «Incorporación, desarrollo de carrera y evaluación de los docentes 
en las instituciones universitarias privadas argentinas» del curso de Posgrado Internacional en Dirección y Gestión 
Universitaria impartido por la Universidad de Granada en convenio con el Ministerio de Educación de Argentina.

En este trabajo se lleva a cabo un análisis de la política de ingreso del personal docente de las instituciones universi-
tarias privadas argentinas. Para ello, se trabaja con datos obtenidos a través de páginas Web, así como también con 
informes de CONEAU y aportes de informantes claves.

Esta primera aproximación, puede determinar líneas de acción para la gestión de la transparencia de la información 
en las instituciones, así como también servir como puntapié inicial para la generación de nuevas investigaciones con 
categorías de análisis semejantes con nuevas fuentes de información y, quizás, nuevos datos públicos.
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Abstract
This article is a derivative of the final work «Incorporation, career development and evaluation of teachers in Argentine pri-
vate university institutions» of the International Postgraduate course in University Direction and Management taught by the 
University of Granada in agreement with the Ministry of Education from Argentina.

In this paper, an analysis of the admission policy of the teaching staff of Argentine private university institutions is carried 
out. For this, we work with data obtained through Web pages, as well as with CONEAU reports and contributions from key 
informants.

This first approximation can determine lines of action for the management of information transparency in institutions, as 
well as serve as a starting point for the generation of new research with similar categories of analysis with new sources of 
information and, perhaps, new ones. public data.

Introducción
Los cambios que la Universidad como institución social 

ha tenido a través del tiempo y que se derivan de modifica-
ciones internas y externas, han tenido repercusiones en la 

definición y condiciones de desempeño del rol académico y 
en la consolidación de esta profesión.

Noriega, J. y Ulagnero, C. (2021)

La agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) fueron aprobados en el año 2015 por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Desde ese momento, todas las instituciones gubernamentales y privadas han comen-
zado a trabajar en los 17 objetivos que se proponen. Las instituciones universitarias no han sido la excepción creando 
y promoviendo acciones para acompañar el cumplimiento específico del ODS N° 4, relacionado con la Educación de 
Calidad o sumando propuestas a alguno de los otros objetivos; pero no siempre abarcan todos…

El presente trabajo se enmarcará principalmente dentro del ODS N° 8 «Trabajo decente y crecimiento económico» 
tratando de detectar qué acciones de las instituciones universitarias privadas argentinas están encaminadas al reco-
nocimiento y mejora del trabajo de sus docentes, dado que este actor de la vida universitaria es clave para el desarrollo 
de la Educación de Calidad y además, a través de condiciones laborales que se asemejen entre quienes realizan las 
mismas tareas en los ámbitos estatales y privados, se promueve también otro de los ODS, como es el N° 10, relacio-
nado con la reducción de desigualdades. 

Este trabajo busca ser un aporte para la reflexión acerca de un nuevo paradigma de desarrollo del ingreso a la carrera 
docente universitaria en las instituciones del ámbito privado, que proteja las oportunidades de desempeño académico 
de los profesionales y las futuras generaciones de académicos que quieran ser partícipes de la formación de nuevos 
profesionales en las distintas áreas de conocimiento.

El Sistema Universitario Argentino (SUA), según la Ley de Educación Superior N° 24.521 (LES), se encuentra conforma-
do por las universidades y por los institutos universitarios nacionales, provinciales estatales o privados, reconocidos 
por el Estado nacional. Para este trabajo en particular se utilizará la denominación instituciones universitarias en 
general para referir a todas las formas reconocidas dentro del SUA, acompañando de la palabra «estatales» a aquellas 
que, para su funcionamiento, dependan del presupuesto del Estado (nacional o provincial) de la palabra «privadas» 
para aquellas cuyos fondos sean principalmente financiados por el pago de matrículas y aranceles realizados por los 
estudiantes universitarios de todos los niveles (pregrado, grado y posgrado). 
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Desde las reformas económicas de los años 90´ y la sanción de la LES, la incorporación del docente universitario 
en Argentina ha sido objeto de varios estudios (Pérez, C. y Aiello, M., 2021; Foutel, M. y Marquina, M., 2021) que 
señalan deficiencias en los sistemas de selección del personal de las instituciones de educación superior, dando 
por resultado una profesión docente pauperizada en toda América Latina y consolidando un renovado campo de 
estudio. Debido a la diversidad del sistema de Educación Superior en Argentina, estos estudios atienden princi-
palmente a la carrera docente- investigadora dentro de las instituciones universitarias estatales dejando un área 
de vacancia en el estudio de esta temática en las instituciones universitarias privadas a nivel general, ya que hay 
algunas aproximaciones en estudios de casos particulares (Walker, V., 2013 y 2015). Por lo tanto, desde la creación 
de la LES, se nota una falta de claridad pública en cuanto a los mecanismos de ingreso a la carrera docente en las 
universidades privadas de Argentina.

Actualmente, las instituciones universitarias son 133, correspondiendo 70 a la esfera estatal y las 63 restantes al 
ámbito privado1. Si bien la proporción es bastante pareja en cuanto a la cantidad de instituciones universitarias, 
no hay un correlato tal en la distribución de estudiantes, ya que el 80% del estudiantado2 asiste a una institución 
universitaria estatal.

Otra diferencia radica en que las instituciones universitarias estatales tienen formas de ingreso en la carrera docen-
te basadas en la transparencia universitaria, mientras que muchas instituciones universitarias privadas presentan 
mecanismos y espacios que no siempre están tan claros o disponibles para el conocimiento general acerca de la 
incorporación docente. Por ejemplo, la Síntesis de Información de Estadísticas Universitarias (2020), que fue utilizada 
para la obtención de algunos datos estadísticos de este trabajo, no posee datos acerca de los recursos humanos de 
las instituciones universitarias privadas.

Para este artículo se trabaja con datos obtenidos a través de la navegación por las páginas Web de las instituciones 
universitarias privadas, así como también con información relevante de algunos informes de CONEAU (Comisión Na-
cional de Evaluación y Acreditación Universitaria) y los aportes de informantes claves.

Dentro de las 63 instituciones universitarias de gestión privada, 50 son universidades, mientras que el resto son 
institutos universitarios, que ofrecen formación en una sola área disciplinar. Según la Síntesis de Información de 
Estadísticas Universitarias (2020), el 76.2% de las instituciones universitarias privadas son pequeñas (hasta 10.000 
estudiantes), mientras que el 22.2% corresponde a la categoría mediana (entre 10.001 y 50.000 estudiantes) y el 1.6% 
restante son consideradas grandes (más de 50.000 estudiantes).

Bajo la premisa de que las instituciones universitarias privadas pequeñas o medianas no presentan mecanismos de 
incorporación docente transparentes relacionados con la carrera docente en comparación con las grandes, se espera 
armar un mapa de situación de las instituciones universitarias privadas de acuerdo a su tamaño (medido en cantidad 
de estudiantes). 

Derivan de lo anterior, el siguiente objetivo de trabajo:

Identificar los diferentes mecanismos de incorporación de los docentes en las instituciones universitarias 
privadas, en Argentina. 

1 Fuente: Departamento de Información Universitaria – DNPeIU – SPU.
2 Datos extraídos de la presentación de Mario Gimelli en la mesa conjunta CRUE- CIN de junio 2022.
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Descripción de la política de personal docente de la institución universitaria argentina:
Datos de la carrera docente en el Sistema Universitario Argentino (SUA)

La profesión académica, involucra a sujetos que transitan 
los cambios de diversa manera, desarrollan la actividad de 

docencia e investigación en la universidad sobre la base de 
reglas cambiantes que a la vez repercuten en la institución, 

y produce creencias y valores que se nutren de la histo-
ria del sistema universitario, se han reconfigurado con la 

masificación y las regulaciones de las últimas décadas y se 
combinan con procesos similares que se dan a nivel global, 
en un mundo académico diferenciado que se traduce, para 

América Latina, en una profesión académica
claramente fragmentada.

Marquina, M. (2020)

Para aclarar la terminología y concepciones a utilizar durante el análisis de la carrera docente en las instituciones 
universitarias privadas del SUA, se cree conveniente ilustrar la regularidad de las carreras docentes universitarias en 
las instituciones universitarias estatales que se rigen  tanto de leyes, de decretos y de una normativa específica pro-
veniente de los Ministerios de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Dado que las funciones docentes de enseñanza, investigación y/o extensión se rigen por lógicas diferentes de acuerdo 
a las disciplinas, modalidades de cursado y el nivel de formación, se acotará el alcance del presente estudio a la fun-
ción de enseñanza en las carreras aprobadas como presenciales de grado universitario. 

El escalafón docente de nivel universitario en las instituciones universitarias estatales puede analizarse en base a tres 
tipologías, a saber:
Categorías (de mayor a menor jerarquía): Profesores (Titular, Asociado y Adjunto) y Auxiliares de Docencia (Jefe de 
Trabajos Prácticos y Ayudante). 
Dedicaciones (de mayor a menor cantidad de horas semanales): Exclusiva (40 horas semanales o más), Semi-Exclu-
siva (entre 20 y 22 horas semanales) y Simple (entre 10 y 12 horas semanales).
Carácter (situación de revista, es decir establece la condición laboral del docente): Ordinario o regular (accedió por 
concurso y goza de permanencia, mientras asegure su idoneidad), Interino (no accedió al cargo por concurso), Su-
plente (es quien reemplaza a alguno de los dos cargos mencionados anteriormente) y extraordinarios (Consultos, 
Eméritos, Honorarios, Visitantes e Invitados, en este caso cada institución universitaria determina el carácter de 
estas figuras). 

No es requisito que las instituciones universitarias privadas asuman estas mismas tipologías, sino que tienen auto-
nomía, pero generalmente se adaptan a una, algunas o todas las tipologías, en ocasiones resignificando los títulos a 
través de lo indicado en sus ordenanzas y/o estatutos.

Una complejidad que se agrega a estas tipologías es la categorización de los docentes investigadores que, en 
Argentina, se administra a través del sistema de ciencia y tecnología y no del sistema de educación superior. Ade-
más, este sistema genera fondos que están asociados a la categorización como docente investigador, por fuera 
de las tipologías mencionadas anteriormente. En palabras de Foutel y Marquina (2021) «muchas características 
reglamentarias ponen un fuerte énfasis sobre la docencia, mientras que el sistema recompensa mucho más a la 
investigación». 

•

•

•
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Del ingreso docente 
La mayoría de las instituciones universitarias tienen una organización por facultades y cátedras: «Es una organización 
por carreras dentro de las cuales los espacios de organización son las cátedras. Deriva del modelo continental euro-
peo, particularmente del napoleónico» (Aiello, M., 2022). De esta manera son realizados los llamados a concursos do-
centes abiertos y públicos de antecedentes y oposición, relacionados a un cargo dentro de una cátedra en particular.

Este modelo tiene ventajas y desventajas, que no serán objeto de análisis, ya que se trabajará bajo la premisa de que 
este es el modelo elegido en la mayoría del Sistema Universitario Argentino para organizar la incorporación de docentes.
Según la LES, cuya versión original data del año 1995, en su artículo 11, los docentes, en las instituciones estatales de 
Educación Superior, tienen derecho a «Acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antece-
dentes y oposición». Esta idea se refuerza en el Decreto 1246/2015, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Debido al modelo de organización de las instituciones universitarias argentinas, anteriormente mencionado, la carrera 
académica es endogámica, es decir no permite la apertura a áreas nuevas. Si bien en las instituciones universitarias 
estatales la modalidad más usual es el concurso, la calidad de éste varía de acuerdo a la normativa de la propia ins-
titución que elige los indicadores acerca de los antecedentes a relevar y las pautas con respecto a cómo se realiza la 
oposición ante otro/s postulante/s al mismo puesto. Por lo tanto, según cómo se organice el concurso de acceso a la 
carrera docente, se puede romper, o no, con esa endogamia.

El ingreso a la carrera docente se puede realizar de acuerdo a los requisitos que se detallan en el artículo 36 de la Ley 
de Educación Superior, a saber:
«Los docentes de todas las categorías deberán poseer título universitario de igual o superior nivel a aquel en el cual 
ejercen la docencia, requisito que sólo se podrá obviar con carácter estrictamente excepcional cuando se acrediten 
méritos sobresalientes. Quedan exceptuados de esta disposición los ayudantes alumnos. Gradualmente se tenderá a 
que el título máximo sea una condición para acceder a la categoría de profesor universitario».
 
Como se puede apreciar en el texto precedente no es requisito la formación de profesorado de ningún tipo para el ini-
cio y desarrollo de la carrera docente dentro de la institución universitaria. Tampoco se indica cuál es el plazo que se 
otorgará para que, gradualmente los profesionales universitarios cumplan con la condición de haber obtenido el título 
máximo para acceder a la carrera docente y/o mantenerse en ella.

Lo único que aclara la Ley es que las instituciones universitarias deberán generar la capacitación que se requiere para 
el acompañamiento durante la formación en esta carrera docente, tal como se expresa en el artículo 37:

«Las instituciones universitarias garantizarán el perfeccionamiento de sus docentes, que deberá articularse con los 
requerimientos de la carrera académica. Dicho perfeccionamiento no se limitará a la capacitación en el área científica 
o profesional específica y en los aspectos pedagógicos, sino que incluirá también el desarrollo de una adecuada for-
mación interdisciplinaria».

Situación actual del personal docente en las instituciones universitarias privadas argentinas

La calidad sustituyó a la igualdad
como concepto dominante de la vida académica.

(Días, 2004)

Dado que en la hipótesis de este trabajo se plantea una relación entre las categorías que se analizan con el tamaño 
de las instituciones universitarias privadas, se realizó la distribución en tres categorías que se mencionaron en la 
Introducción: grandes, medianas y pequeñas. De las 61 instituciones universitarias privadas que se analizaron, 1 sola 
se puede considerar como grande, 12 como medianas y 48 como pequeñas, como se puede apreciar en la Figura 1. 
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Figura 1

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Escapando un poco del análisis del presente trabajo, la mayoría de las que se encuentran en las dos primeras catego-
rías cuentan con una importante infraestructura de Educación a Distancia y/o sedes en varias zonas del país. 

Como se pudo apreciar en el punto anterior, los marcos normativos para las instituciones universitarias estatales son 
amplios complementando las determinaciones de la LES, dejando igualmente espacio para el ejercicio de la auto-
nomía universitaria. En el caso de las instituciones universitarias privadas argentinas no se encuentran precisiones 
normativas homogéneas acerca de la carrera de docente, más que lo que pueden aportar algunos estatutos.

La mayoría de estas documentaciones no están accesibles en primera instancia para los profesionales que deseen 
conocer la carrera docente dentro de una institución universitaria privada. Lo que constituye a estas instituciones en 
«cajas negras» con respecto a este tema hasta para los mismos sistemas de datos de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias (SPU), tal como se mencionó en la introducción del presente trabajo.

Es por ello que este apartado, solo busca ser un estudio exploratorio de la realidad actual de las instituciones universitarias 
privadas, en materia de ingreso docente. El mismo se realiza a través de la información que las instituciones universitarias 
publican en sus páginas Web, principalmente. Por lo tanto, se realizan la mayoría de los análisis desde lo que puede apre-
ciar cualquier usuario de Internet al ingresar a las páginas Web de cada institución universitaria privada, realizando algunas 
salvedades de acuerdo a experiencias propias en relación a esas instituciones y el conocimiento de informantes claves. 

En el apartado acerca de la incorporación docente, se agregará información proveniente de una consulta realizada a 
48 docentes pertenecientes a 30 instituciones universitarias privadas, que fueron contactados por diferentes vías para 
que puedan completar el formulario Web remitido:
contacto directo por pertenecer a la misma casa de estudios, 
ex compañeros de otra institución universitaria privada, 
colegas con quienes se cursaron formaciones de posgrados, 
amigos personales 
contactos de la red social LinkedIn

En este trabajo, el primer indicador que representa un impacto general acerca de la consideración que tiene un docente 
en una institución universitaria, es que este actor tenga un espacio dentro de la Web Institucional en donde no solo 
se lo mencione, sino que encuentre elementos de su interés que lo vinculen a las tareas de enseñanza y a la labor en 
dicha institución.

•
•
•
•
•
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Para comenzar con los análisis, se puede apreciar en la figura 2 que 27 instituciones universitarias privadas tienen un 
espacio para docentes en la su página Web. 

Figura 2

Fuente: Elaboración propia, 2022

Estos espacios fueron encontrados en la página inicial bajo pestañas denominadas «Profesores», «Docentes» o «Docen-
tes y Alumnos», generalmente visibles en los el menú general o con accesos arriba a la derecha para «loguearse». Otros 
espacios se encontraron como pestañas dentro del apartado «Institucional» o «Académico». También, algunas informa-
ciones revisadas acerca de lo relacionado a los docentes se encontraron dispersas en la página de inicio.

En la visita a aquellas páginas Web que tienen contemplado el espacio específico para los docentes, se encuen-
tran otras informaciones que no se contemplan en el análisis que se presenta en el próximo apartado, pero que 
son importantes para el manejo de las actividades de docencia dentro de la institución. Del total de instituciones 
universitarias privadas revisadas, 29 incorporan en su página Web alguna información que relaciona directamente 
al cuerpo docente, mayoritariamente en los espacios destinados a docencia, pero también bajo algún título desta-
cando la conexión de esta información con el destinatario. Solo se retoman aquellas informaciones que estaban 
accesibles en espacios destinados al docente que pueden, o no, repetirse en otros espacios. No se contempla en 
este análisis, aquellas informaciones que en las páginas Web institucionales no están relacionadas con los docen-
tes directamente, como por ejemplo los horarios de cursada. Es decir, los horarios de cursada son contemplados 
cuando aparecen vinculados a los espacios docentes, y no cuando aparecen vinculados estrictamente a los estu-
diantes o sin vinculación alguna.

En la Figura 3, se aprecia la preponderancia de estas informaciones en el total de páginas Web visitadas:

Fuente: Elaboración propia, 2022 
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Como se puede observar en la Figura 3, el mayor porcentaje corresponde al acceso al Campus virtual, a algún sistema de 
administración electrónica o a la combinación de ambos. En la mayoría de las páginas Web se encuentran estos accesos, 
aquí solo figuran aquellas que mencionan que se accedía al espacio para docentes o que se encuentran dentro de ellos.
 

De la incorporación docente
Para tratar de dilucidar cómo es el ingreso de los docentes a las instituciones universitarias privadas, se divide el análisis 
en tres categorías que entran en una dinámica de «embudo» ya que cada una va acotando más a la siguiente en base a 
las instituciones universitarias privadas que muestran esta información en sus páginas Web institucionales (Figura 4):
- Explicitación de la modalidad de ingreso de los docentes a la institución universitaria privada.
- Explicación del proceso de selección de los docentes en la institución universitaria privada.
- Notificación de los resultados del proceso de selección docente en la institución universitaria privada.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Cada categoría se analiza por separado, sin olvidar que hay una relación causal entre ellas; es decir, las instituciones 
universitarias privadas que explican cómo se realiza la notificación de los resultados de selección de los postulantes, 
pertenecen necesariamente al grupo que informan acerca de cómo se realiza el proceso de selección y estas al grupo 
que explicita la modalidad de ingreso.

Modalidad
De las 61 instituciones universitarias privadas que se relevaron, 15 explican la modalidad de ingreso docente a la ins-
titución universitaria, según el siguiente detalle que se aprecia en la Figura 5:

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Un caso excepcional es aquel en que el indicador se denomina «Adscriptos» ya que todo lo relacionado al ingreso de 
un docente a esa institución universitaria particularmente está relacionado exclusivamente con el régimen de adscrip-
ción, sin un espacio para otro tipo de ingreso. 
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El indicador que contiene el término «Inscripción» refiere a que el postulante deja sus datos en un formulario y pasa 
a integrar una base de datos independientemente de que haya o no convocatoria abierta a concurso. «Búsqueda» 
refiere a que los postulantes pueden ser convocados por pertenecer a bases de datos antiguas de la institución o de 
aplicaciones específicas para la búsqueda laboral, como por ejemplo LinkedIn. El «Concurso» generalmente tiene las 
mismas características que en el sistema estatal, en algunos casos se encuentran los espacios vacíos de los llama-
dos a concursos, en otros hay llamados abiertos y dentro de esos puede haber bases o no que expliquen la forma de 
postulación y pasos posteriores que son explicados en las próximas categorías. 

En la consulta realizada para este trabajo a 48 docentes universitarios de instituciones universitarias privadas , se 
evidencia que el 8% ha ingresado por medio de inscripción a una base de datos, el mismo porcentaje por responder a 
una publicación de búsqueda en medios de comunicación o redes sociales, 21% por concurso docente, y finalmente el 
62.5% ha sido convocado por recomendación o referencia de un colega. Esto demuestra que más del 50% ingresó de 
forma directa a la institución universitaria privada, sin realizar ninguna validación de sus antecedentes laborales y/o 
docentes. La información recabada en la revisión de las páginas Web en donde denota que menos del 50% de las ins-
tituciones universitarias privadas prevén mecanismos de incorporación por medio de la evaluación de antecedentes.
Puede que estos valores no sean significativos, pero es pertinente resaltar que no se cuenta con un valor total de la 
cantidad de docentes que ejercen en las instituciones universitarias privadas. Por lo tanto, se desconoce qué cantidad 
sería significativa.  

Sería conveniente unificar una modalidad de ingreso, al igual que las instituciones universitarias estatales, en don-
de se valoren los antecedentes laborales y/o docentes de cada postulante; por ejemplo, a través de un concurso de 
antecedentes que puedan tabularse a través de una grilla de criterios basada en las aptitudes que se esperan de un 
docente universitario en una casa de estudios determinada. De esta manera, se podría asegurar que se parte de la 
igualdad de oportunidades para quienes aspiren a un puesto docente en una institución universitaria privada. 

Proceso de selección
De las 15 instituciones universitarias de la categoría anterior, 12 indican algún tipo de proceso de selección a partir de 
las postulaciones docentes, a saber (Figura 6):

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En aquellos casos que se indica «Antecedentes y entrevista»” se específica en los reglamentos o bases de las con-
vocatorias que en primera instancia se realizará una revisión de antecedentes y después se pasará a una entrevista, 
la entrevista puede ser obligatoria o no. Mientras que solo cuando se menciona la «Revisión de antecedentes», la 
mayoría explicita los datos que se requieren para ser tabulados o la preferencia de estos a la hora de elegir para cada 
puesto docente. Al igual que en las instituciones universitarias estatales, los antecedentes requeridos no son siempre 
los mismos, pero muchas de estas revisiones de antecedentes tienen en cuentan los campos de completamiento del 
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CVar que paradójicamente es el registro unificado y normalizado a nivel nacional de los datos del personal científico 
y tecnológico que se desempeña en las distintas instituciones argentinas, lo cual remite a la subyugación de las ac-
tividades de enseñanza con respecto a las actividades investigativas. Otras instituciones pueden basar sus registros 
de antecedentes en base a la ficha docente CONEAU que se completa generalmente una vez que el docente pasa a ser 
parte del plantel y específicamente de una carrera que acredita. 

En los casos que figura que «no se pudo relevar» es porque no había convocatorias abiertas a concursos y, por ende, 
no había mayores informaciones al respecto o bien, porque no estaba aclarado el proceso de selección posterior a la 
postulación.

En consonancia con lo analizado en las páginas Web, en la consulta realizada (que se mencionó anteriormente) el 70% 
de los docentes que ingresaron por medio de concurso fueron informados del proceso que esta modalidad conlleva. 
Notificación de los resultados

Acotando aún más la cantidad de instituciones universitarias privadas que indican una notificación de los resulta-
dos, el único indicador de esta categoría es la «notificación a los postulantes» que se indica que es por medio de 
correo electrónico o por llamado telefónico (en todos los casos, se constituye como una instancia privada). De las 
12 instituciones universitarias privadas de la categoría anterior, solo 5 manifiestan realizar un contacto posterior 
con los postulantes, algunas indican plazos estimativos después del cierre de la convocatoria; mientras que hay 
una institución universitaria más que no explicita este contacto en su página Web, pero por medio de informantes 
claves se sabe que realiza esta actividad, es por ello que no es contemplada en el número anterior que se puede 
apreciar en la tabla 1.

Tabla 1
Mecanismos de ingreso: instituciones universitarias privadas que notifican los resultados.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Lo que no queda claro en esta instancia es si la comunicación de resultados se realiza a todos los postulantes, o 
solamente a quienes ganaron y después se avanza en base a un orden de mérito, o si hay algún medio por el cual el 
postulante no elegido puede saber si ya alguien tomó el puesto.

Como aclaración se puede considerar que la consulta realizada indica que el 70% de los docentes que accedieron a su 
cargo por medio de concurso de antecedentes, fueron notificados solamente en los casos en que ganaron, mientras 
que el 30% restante fueron notificados hayan ganado o no el puesto. Ninguno respondió que no haya tenido novedades 
con respecto a su postulación.
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Conclusiones
Durante la elaboración del trabajo se recabó mucha información que, si bien logró aclarar el panorama de las ins-
tituciones universitarias privadas, también dejó en evidencia las zonas grises y los faltantes de orientación que un 
docente universitario tiene que afrontar a la hora de desempeñarse en el ámbito privado.

Tal como se aclaró en los apartados iniciales del trabajo, la mayoría de la recolección de información fue a través de 
las páginas Web de las instituciones universitarias privadas y muchas de ellas tienen espacios de administración 
electrónica privados, porque se requiere de usuario y contraseña para acceder a la información allí contenida. Es decir, 
la información estaría disponible pero solo para los docentes que ya se desempeñan en la institución, dejando de lado 
a aquellos profesionales que quieran iniciar y desarrollar una carrera docente en el ámbito privado.

En el trabajo se intentaron develar acciones de cada institución universitaria privada con respecto al ingreso docente, 
pero la información no fue ni suficiente, ni completa, dejando al descubierto la idea de «caja negra» en el ámbito pri-
vado. En cuanto a la hipótesis, no se puede comprobar de una manera determinante por lo anteriormente expuesto y 
por tener solo una institución universitaria privada de tamaño grande, que solo respetaría el parámetro de información 
pública en cuanto al ingreso del personal docente; mientras que las instituciones universitarias privadas consideradas 
medianas presentan una porcentaje (41%) similar de publicación de información exclusiva para aspirantes y docentes 
con respecto a aquellas que se consideran como pequeñas (43%).

Con respecto al objetivo, se considera que esta primera mirada panorámica a la realidad de las instituciones universi-
tarias privadas fue escueta, pero puede determinar líneas de acción para la gestión la transparencia de la información 
en las instituciones, así como también servir como puntapié inicial para la generación de nuevas investigaciones con 
categorías de análisis semejantes con nuevas fuentes de información y, quizás, nuevos datos públicos.

Se espera haber contribuido al tema de discusión, con una aproximación a solucionar parte del problema, confiando en 
las buenas intenciones y eficacia del trabajo de los mandos medios y altos de estas instituciones para seguir constru-
yendo una educación superior de calidad en Argentina, a través del real reconocimiento de sus docentes.
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Resumen
Este trabajo está inspirado en la importancia de diseñar procedimientos pertinentes que faciliten el inter-
cambio y la cooperación con otras instituciones universitarias locales e internacionales.

Estamos en un mundo globalizado, totalmente conectado, por lo tanto, los equipos de gestión formados con 
una visión holística de todos los temas que aborda la administración mediante una experiencia de intercam-
bio, llevará a caminos de excelencia en el manejo de la actividad.

El objetivo es analizar las estrategias de intercambio y cooperación en las actividades del personal administrativo.

Abstract
This work is inspired by the importance of designing relevant procedures that facilitate exchange and cooperation 
with other local and international university institutions.

We are in a globalized world, totally connected, therefore, management teams formed with a holistic vision of all 
the issues that the administration treat through an exchange experience, will lead to paths of excellence in the 
management of the activity.

The objective is to analyze the strategies of exchange and cooperation in the activities of the administrative staff.

Dirección electrónica: ffurlotti@umaza.edu.ar
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Introducción
Este trabajo está inspirado en la importancia de diseñar procedimientos pertinentes que faciliten el inter-
cambio y la cooperación con otras instituciones universitarias locales e internacionales. Pretende ser un 
aporte al perfeccionamiento del desarrollo de las actividades administrativas, con la apertura hacia nuevos 
conocimientos y la obtención de la excelencia en el desempeño laboral, estimulando de esta manera a profe-
sionalizar el cargo administrativo. La ejecución de los procedimientos permitirá aportar a la mejora continua 
en un campo poco explorado. 

Desde el plantel de la administración de la Universidad Juan Agustín Maza, se advierte que no se implementan 
programas de movilidad con este sector del personal, lo que lleva a pensar en la necesidad de generar acciones 
referidas al déficit en esta temática con el fin de desarrollar competencias profesionales. Se sabe que las universi-
dades cuentan con programas de movilidad para docentes y estudiantes, bajo normativas, Resoluciones Rectorales 
y generación de convenios marcos y específicos, por lo tanto, la intención o finalidad de este trabajo es sumar estas 
herramientas para el diseño de procedimientos, para llevar a cabo la movilidad del personal administrativo.

Estas acciones son de importancia para el crecimiento de las instituciones, el cual depende de la proactividad y 
de la evolución de su personal, ejecutando su labor con eficacia y eficiencia para que cada engranaje funcione 
correctamente.

Noguera López, (2017), menciona: 
La Universidad es un agente de cambio, generador de conciencia y formador de nuevos hábitos. Para 
lograrlo, debe vencer resistencias -muchas veces ligadas a valores culturales arraigados en la socie-
dad- y perseguir un equilibrio entre los intereses de la organización y los actores con los que ésta se re-
laciona. La búsqueda de ese equilibrio es, precisamente, la esencia de la responsabilidad social (p.21).

Las universidades cuentan con herramientas tecnológicas que nos acercan en tiempo real, por lo cual los inter-
cambios se pueden realizar de manera virtual en el caso que los participantes sean de otras localidades del país 
o del mundo, sin dejar de lado la importancia del contacto del ejercicio desde la presencialidad. 

Ossorio, A, (2003) Planeamiento Estratégico describe:
La velocidad de desplazamiento de la información redujo las distancias a un diálogo inmediato con 
geografías remotas y permite percibir como simultáneos sucesos acontecidos en distintas partes 
de nuestro planeta. Sin embargo, y al mismo tiempo, la información se multiplica tanto que no logra 
asimilarse y termina por producir desinformación o, lo que es más grave aún su efecto inseparable: 
la «ceguera situacional» que es una incapacidad de lectura de la realidad social. Este nuevo escenario 
se ha tornado exigente en recursos de conocimientos de información y, sobre todo, de un manejo y 
procesamiento adecuados del enorme caudal de datos de diferentes procedencias y modalidades. 
Procesar la información, a la vez requiere cada vez más, de una solvencia intelectual mínima, que 
permita decodificar símbolos y transparentar significados y mensajes (p.165).

Estamos en un mundo globalizado, totalmente conectado, por lo tanto, los equipos de gestión formados con una 
visión holística de todos los temas que aborda la administración llevará a caminos de excelencia en el manejo de 
la actividad. 
 
Objetivos
Objetivo General
Analizar las estrategias de intercambio y cooperación en las actividades del personal administrativo.•
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Objetivos Específicos
Identificar las prácticas administrativas más relevantes, que requieran de estrategias innovadoras en las institu-
ciones universitarias que realicen el intercambio.
Diseñar estándares que agilicen los procedimientos en la labor administrativa. 

Estado del Arte
Poco se conoce sobre el intercambio y cooperación administrativa universitaria del país, las investigaciones 
que se han consultado demuestran las importancias del desarrollo de este tipo de acciones, las cuales son 
necesarias para el progreso de una mejor comunicación, mejor organización, crecimiento profesional y sin 
lugar a dudas una mejor gestión institucional, como así también los riesgos que se corren a corto o largo 
plazo sin propuestas que enriquezcan a la organización. 

Se sabe que la cooperación es una acción noble y construye fuertes lazos entre las personas, hace al trabajo 
en equipo para lograr un propósito común, esta idea es mencionada, por Jesús, S (2002). «Oportunidades e 
iniciativas para la cooperación iberoamericana en educación superior», el autor expresa sobre las modalida-
des, las universidades cooperan entre sí y con otras instituciones para mejorar sus modelos organizativos 
y estándares de gestión, la formación y especialización de sus profesores e investigadores, los contenidos 
y métodos docentes, la oferta de grado y posgrado, la participación de profesores de otros países, la movi-
lidad de estudiantes, las actividades de i+d y las actividades de vinculación y extensión. No hay un ámbito, 
ni un componente universitario que no pueda contemplar alguna modalidad de cooperación internacional 
y beneficiarse de las oportunidades que ofrece una cooperación integrada en los objetivos de creación de 
capacidades y desarrollo institucional de una universidad.

La importancia de trascender las fronteras nacionales, debido al aumento de la competitividad lleva a que 
las personas adquieran cada vez más mayores conocimientos aportando a una mejor calidad a través del 
aprendizaje y conocimientos de Nuevas habilidades dentro y fuera del país, sobre este tema, Dolores Chia-
ppe (2005) en Cooperación e Internacionalización de las Universidades, habla sobre la globalización de la 
producción, el comercio y las comunicaciones y cómo han creado un mundo altamente interconectado y a la 
vez competitivo. Este fenómeno genera grandes oportunidades y, al mismo tiempo, desigualdades tanto eco-
nómicas como sociales y culturales. Dentro de este panorama, la educación superior puede generar cambios 
sustantivos que contribuyan a elevar la calidad general de vida a nivel mundial, ya sea en la esfera social, 
económica o política. Las universidades desempeñan un rol sumamente importante en la formación de pro-
fesionales del más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación científico-tecnológica, 
de manera que lo que ellas hacen para responder adecuadamente a los requerimientos de la sociedad actual 
se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo de cada nación. En este contexto, son varias las 
alternativas de acción que pueden emprender las universidades. Para aprovecharlas, la cooperación se erige 
como un instrumento clave, tanto para el fortalecimiento institucional de las universidades y su consecuente 
mejora en la calidad de la enseñanza, como para la internacionalización de sus actividades. Es, asimismo, un 
elemento para generar aportes para el desarrollo cultural y social. 

Desde la mirada en América Latina, María Carolina Ortiz-Riaga y María Eugenia Morales-Rubiano (2011) nos 
brindan en sus comentarios y reflexiones finales la siguiente conclusión: la función de extensión, a la par de la 
docencia y la investigación, forma parte de la triada que compone la misión educativa de las instituciones de 
educación superior. Las tres funciones deben estar presentes en las políticas y estrategias de las instituciones, 
interrelacionándose y enriqueciéndose recíprocamente a través de canales de comunicación y de apoyo mutuo. 

Hay una gran cantidad de experiencias en las universidades latinoamericanas, que muestran los diferentes ca-
minos escogidos y de los que se pueden aprender valiosas lecciones. Es claro que los procesos de interacción 

•

•
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universidad-sociedad son el centro y la razón de ser de los programas de extensión. Por esto, la reflexión sobre 
esta función sustantiva debe ser un proceso permanente y tener un reconocimiento y unos responsables dentro 
de la estructura de las universidades, que permita una planeación y una ejecución coordinada con las otras dos 
funciones: la docencia y la investigación, lo que permitirá una mayor pertinencia del quehacer de las instituciones 
de educación superior en su contribución a la solución de las diversas problemáticas de nuestras sociedades.

En este sentido, las políticas de extensión no pueden ser estáticas. Las acciones que se implementen, en la 
medida en que estén vinculadas a las necesidades del entorno, no se agotan, se enriquecen y se retroalimen-
tan. También es necesario que se integren hacia un fin común y que sean asumidas por toda la comunidad 
universitaria, en la búsqueda de generar mayor compromiso y una mayor interacción e impacto en el entorno 
de la universidad.

Aun cuando en las universidades latinoamericanas, y específicamente en las colombianas, se puede evi-
denciar que desarrollan actividades de extensión universitaria en los tres enfoques: empresarial, social o 
cultural, su grado de desarrollo depende de factores del entorno regional y de los propósitos particulares de 
las instituciones universitarias. Sin embargo, es claro que el modelo económico dominante, a nivel mundial, 
ha hecho que la mayoría de las universidades busquen organizar sus actividades de extensión de tal forma 
que puedan responder a las necesidades de su entorno local, regional y nacional, y es evidente una tendencia 
hacia el desarrollo de la función de extensión desde el enfoque empresarial, como un requisito del mercado 
y, concretamente, del sector productivo. 

El conocimiento desarrollado en las instituciones de educación superior debe ser apropiado por su entorno: 
comunidades y organizaciones en general. Bajo este lineamiento, el aumento de los ingresos económicos de 
las universidades, gracias a la transferencia de este conocimiento, es una de las vías posibles de asumir su 
interacción con la sociedad; sin embargo, no puede ser la única o la más importante para dar respuesta a las 
problemáticas de nuestros países.

La función de extensión, a la par de la docencia y la investigación, forma parte de la triada que compone la misión 
educativa de las instituciones de educación superior. Las tres funciones deben estar presentes en las políticas 
y estrategias de las instituciones, interrelacionándose y enriqueciéndose recíprocamente a través de canales de 
comunicación y de apoyo mutuo.

Salir de las fronteras de cada Institución, acercan a un dominio en experiencias distintas, combinándolas con las 
propias, mejorando las competencias de la actividad.

En su Tesis Doctoral, Luciana Muntaner, (2017) hace referencia a la cooperación universitaria internacional la cual 
nos permite la vinculación y el intercambio de conocimientos entre los estudiantes y académicos de las distintas 
áreas o ramas del saber, así como también entre expertos de distintas nacionalidades, constituyéndose en una 
actividad necesaria y en una característica intrínseca de la ciencia y la universidad.

También se debe estar atento a las amenazas y a la vulnerabilidad a la que se exponen las instituciones desde la 
escasa gestión de actividades administrativas, sobre este tema, en su Tesis de Maestría, Daima (2018), se refiere 
acerca del contexto en donde las empresas desarrollan sus actividades y afirma que se encuentra expuesto a 
infinidad de riesgos que pueden amenazar su continuidad en el tiempo. 

Tigua, Pascuala, Parrales, Ninive y González Benítez (2022) En su análisis realizado en la Universidad Esta-
tal del Sur de Manabí, como caso de estudio, representativo de las instituciones universitarias de Ecuador, 
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muestra una brecha relacionada con el comportamiento del uso eficaz y eficiente de los recursos planifi-
cados en los planes estratégicos de desarrollo institucional, desplegados en los planes operativos anuales, 
que inciden de forma negativa en la calidad. La brecha referida según los 20 documentos analizados, reflejan 
que un 50 % de dichos documentos reflejan que la planeación estratégica es, por lo general, propiedad de 
la alta dirección universitaria, y no es de profesores y funcionarios, esto significa que la planeación estraté-
gica ha sido, generada y dirigida por el equipo de dirección de la institución, generalmente, en estos casos, 
la propuesta no es de dominio colectivo pues permanece estática en documentos sobre los anaqueles de 
las oficinas directivas. También se constató en el análisis de documentos que un 30 % de los documentos 
analizados muestran que, la planeación estratégica de la universidad en estudio describe sus objetivos, 
pero no las acciones planificadas con fuentes de financiación para asegurar los resultados en coherencia 
con los objetivos estratégicos, todo lo cual está dado por la falta de relación que se refleja en una deficiente 
gestión estratégica, representada por la escasa conexión entre la estructura y la cultura institucional, un 
recurso humano poco comprometido y la falta de incentivos que promuevan un ambiente favorable, todos 
estos aspectos se constituyen en factores relevantes que distorsionan el qué, el para qué y el cómo de las 
organizaciones educativas.

Para no quedarse postergadas las instituciones deben contar con procesos y objetivos unificados, Paul Vi-
llegas Vega y Alberto Cairampoma Arroyo (2021), sostienen que la  responsabilidad social de una organiza-
ción, como lo es la universidad, debe involucrar el desarrollo sostenible de las acciones que realiza en favor 
de la sociedad desde una perspectiva de modelo de gestión integral y no solo temporal ni complementaria, 
además de aquellas características de buena gobernabilidad en la propia universidad, de gestión adecuada 
de los impactos que generan sus actuaciones, y con un espacio de diálogo y rendición de cuentas entre los 
actores involucrados en las actuaciones que buscan un desarrollo sostenible.

Las universidades se ocupan de tratar la articulación de la cooperación, María Soledad Oregioni (2013) A 
partir del estudio del caso de la inserción de la UNLP en la AUGM, se entiende que la Cooperación Sur-Sur pue-
de ser un instrumento para orientar la internacionalización de las universidades hacia la integración regional, 
consecuentemente se identifica a la universidad como un actor clave en esta construcción, en un momento 
histórico en el que se presenta la necesidad de repensar y profundizar los acuerdos de integración con el 
fin de construir alianzas estratégicas sobre la base de la solidaridad y complementariedad. La investigación 
permitió identificar que la UNLP, en tanto actor y agente de la cooperación internacional, se está ocupando 
de la generación de una política estratégica en términos institucionales. Esto se contempla a partir de la 
creación de la Unidad de Relaciones Internacionales Universitarias y, más recientemente, de la Agencia de 
Cooperación Internacional. Además, se destaca la articulación con programas que promueve el gobierno 
nacional, específicamente la Secretaría de Políticas Universitarias. En la estrategia de internacionalización 
se le otorga un lugar privilegiado a la Cooperación Sur-Sur y, fundamentalmente, a la región latinoamericana. 
Es más, se creó la figura de asesor de Asuntos Latinoamericanos.

Le intención de explorar nuevos campos en la administración universitaria mediante el intercambio y la 
cooperación, guiarán a investigar sobre las prácticas perdiendo el temor de salir de lo convencional, de lo 
tradicional, de lo coloquial, sin dejar de lado la formalidad que la institución universitaria requiere. Los ele-
mentos que comprenden a la administración han sido estudiados por Marín Portillo, Kattiuska y Cárdenas 
(2008) en Proceso Académico, en el cual se hace una observación teórica sobre la necesidad de establecer 
procedimientos mediante los cuales se puedan generar soluciones claras a problemas.

Desde el relevamiento de las fuentes consultadas podemos concluir que el desarrollo de las actividades 
administrativas genera grandes aportes a las organizaciones, y que las actividades de intercambio y coope-
ración en las universidades hacen al progreso institucional.  
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Un gran aspecto a considerar es que es casi nula la producción sobre intercambio y cooperación del personal 
administrativo de las universidades, por esta razón es importante producir procesos donde se enmarquen nuevas 
políticas para el desempeño de la administración en la Educación Superior. 

Marco Teórico
Hernández y Zuza (2021) nos relatan que las universidades nacen en el medioevo como corporaciones de es-
tudiantes o de maestros, con las Facultades o Privilegios de tener el monopolio de la universidad. Si nos remi-
timos a la historia de la primera universidad, la de Bolonia, esta nace como corporación de estudiantes, sabios 
versados en los textos y cuerpos jurídicos. No obstante, la Universidad de París nace como corporación de 
estudiantes dedicado a los textos sagrados. Eran organizaciones cerradas, ejercían el monopolio de los oficios 
y de este modo garantizaban su subsistencia y protección. Los miembros eran sometidos a largos períodos de 
aprendizaje y no revelaban los misterios del oficio a quienes no formaban parte de la corporación.

Con la Revolución Industrial, se produce un cambio en la sociedad europea de una sociedad rural estamen-
tal a una sociedad urbana e industrial, desestructurando a la religión como base de la sociedad al progreso 
organizado en torno a la razón y a la ciencia.

Este cambio implicó un nuevo modelo de producción, la organización laboral dio un vuelco rotundo, la socie-
dad se concentró en las ciudades, saliendo de las zonas rurales y de la marginalidad. El uso de la maquinaria 
industrial hace que surjan las masas asalariadas.

Desde este giro en el cambio de vida de la sociedad surgen las organizaciones de los propios trabajadores 
de filántropos y humanistas que buscaban aliviar las malas condiciones en las que se encontraban los más 
excluidos de la sociedad. Y es aquí donde aparece la necesidad de capacitar a las poblaciones adultas ex-
cluidas del circuito de la educación formal, dando inicio a las primeras acciones de la Extensión Universitaria.

La primera actividad, en 1942, Sheffield, Inglaterra aparece el primer colegio destinado a la clase obrera, 
cuestión que forma parte de los antecedentes de las iniciativas que se desarrollarían en las universidades. 
Esta primera experiencia registrada, fu instrumentada posteriormente por numerosas instituciones en Euro-
pa y América.

En América las primeras universidades en adoptar la extensión fueron las de Estados Unidos en 1886.

En América Latina en el siglo xx, surge la inquietud en las clases dirigentes de estrechar vínculos entre la 
universidad y la sociedad.

Serna Alcántara (2007), nos dice que, en las reformas emprendidas por algunas universidades latinoameri-
canas, al iniciar el siglo xx, destaca el surgimiento de la «misión social» de los universitarios, que consistía 
en manifestar la obligación ineludible de compartir la cultura y conocimientos con el desposeído o ignorante, 
promoviendo así la justicia social. La responsabilidad de promover y coordinar las acciones que para ese fin 
implementaran las universidades, fue conferida a la extensión.

Hacia 1907, en México surge a través de la Sociedad de Conferencias, con el objetivo de llevar al pueblo los 
temas de actualidad y de vanguardia. Luego se expande a Chile.

En Colombia las primeras actividades se registran en 1851 y en la Argentina en 1907 de la mano de Joaquín 
V. González da comienzo en la Universidad Nacional de La Plata, a las actividades de extensión.
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La extensión ha ido variando a lo largo de la historia, cada universidad y cada país.
          
Las formas de realizar las actividades de extensión están vinculadas a cada modelo institucional y a las 
políticas de Educación Superior que se han impuesto en cada período.
  
A comienzos del siglo xxi, el mundo se enfrenta a una especie de paradoja cooperativa. Popularmente se 
cree que la cooperación es algo en lo que se involucran actores individuales y colectivos que persiguen 
objetivos comunes, mientras que los actores que tienen diferentes visiones del mundo y persiguen objeti-
vos contradictorios están poco dispuestos a cooperar. Sin embargo, hasta el año 1990, durante el conflicto 
Este-Oeste, dos bloques opuestos estuvieron enfrentados y pese a todo hubo cooperación entre ellos. Por 
lo que respecta a su dotación militar, ambos estaban armados; ideológicamente, eran dos mundos aparte; 
y socioeconómicamente, el desarrollo de la sociedad en el capitalismo era incompatible con el desarrollo 
de la misma en el comunismo. Pero los dos bloques de poder estaban unidos por un objetivo común: el de 
evitar que la guerra fría se convirtiera en un conflicto nuclear, lo que hubiera causado una autodestrucción 
colectiva (Leggewie, 2012).

Dentro de la dimensión de extensión el estudio sobre intercambio y cooperación administrativa ha buscado 
comprenderse desde distintas teorías. No obstante, para comprender cada una de ellas, será importante 
definir algunos conceptos en el tema de estudio.

Vega Mederos (2022) dice que para que las Instituciones de Educación Superior puedan lograr su empeño de 
contribuir al desarrollo y obtener la excelencia académica deben integrar adecuadamente sus tres funciones 
sustantivas: la docencia, la investigación y la extensión universitaria; y, al mismo tiempo, tener en cuenta un 
problema vinculado a la sociedad y a la cultura: La necesidad de elevar el desarrollo cultural de la población. 
Preservar y desarrollar la cultura es una necesidad de la sociedad y constituye el encargo social de la univer-
sidad. Esta función básicamente se cumple a través de la extensión universitaria.

La universidad es definida como una institución compleja en donde conviven diversas culturas organiza-
cionales, principalmente la disciplinaria y la del establecimiento. Esta diversidad se traduce en un diseño 
estructural que distribuye el poder entre una oligarquía académica y una burocracia profesional. La relación 
entre estos dos grupos se torna muchas veces conflictiva, lo que dificulta la ejecución de tareas que requie-
ran de ambas competencias. Los procesos de evaluación de la calidad son un ejemplo de instancias en que 
deben participar activamente tanto el sector académico como el administrativo. Por lo que debe ser el primer 
aspecto a tener en cuenta a la hora de planificar e implementar políticas públicas de acreditación. Es vital 
entonces la participación de la universidad y todos los actores involucrados en las etapas de diseño, imple-
mentación y evaluación de la política pública de acreditación (Miceli, 2019). 

El trabajo colaborativo, en equipo y bien liderado nos lleva a obtener resultados positivos en la evaluación 
de los objetivos planteados en todo proyecto institucional. Etzioni (1975) en el texto Organizaciones Mo-
dernas, nos hace mención a la diferencia entre las  organizaciones primitivas y las modernas, esta última 
pone en valor la racionalidad la efectividad y la eficiencia; combinando recursos con personas y evaluando 
constantemente su desempeño, la organización persigue objetivos que benefician a la sociedad. Conju-
gando la cooperación con la actividad administrativa en su texto Formas contemporáneas de gobierno y 
administración universitaria: visión histórica y prospectiva Miguel Ángel Escotet (2005), hace referencia a 
la administración universitaria como un sistema de administración compartido por la comunidad acadé-
mica que debe cooperar en aquellos programas de gestión. La administración universitaria debe introducir 
importantes modificaciones en su propio comportamiento organizacional para ponerse en sintonía con las 
demandas de institución en cambio permanente. En la parte 1 del libro Introducción a la teoría general de 
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la administración Idalberto Chiavenat (2007) explica la relación de interdependencia que tienen las orga-
nizaciones y las personas, demostrando así la importancia de la administración (la cual define como la di-
rección racional de las actividades de una organización, con o sin fines de lucro) y que las organizaciones 
necesitan de las personas para funcionar y por otra parte, las personas necesitan de las organizaciones 
para satisfacer sus necesidades.

El sentido cooperativo se revela en múltiples manifestaciones de la vida: orgánica, intelectual y social. En las 
especies elementales y en las desarrolladas e inteligentes, el plan evolutivo estable es la cooperación como 
la ley natural, para el perfeccionamiento de las criaturas, Celeno Güell (1981) y Sebastián (2004) menciona 
que hoy en día la cooperación internacional de las universidades se basa en la complementariedad de sus 
capacidades para realizar actividades conjuntamente y en su asociación para el beneficio mutuo.

En la actualidad, se han desarrollado algunos avances sobre el intercambio y la cooperación administrativa, 
en este contexto Lizárraga (2015) hizo referencia que al igual que con otros pilares como la enseñanza, la 
investigación y la extensión, poder abordar conjuntamente entre Facultades el procedimiento administrativo 
es sumamente importante. En tal sentido remarcó que nada de lo sustancial que se realiza en las facultades 
se podría concretar sin la labor administrativa, por lo que celebró este tipo de instancias que apuntalan la 
tarea. Señaló que esta actividad avanza en el camino de estrechar vínculos entre ambas instituciones cons-
tituyendo un capital para la región. El objetivo es posibilitar el intercambio de opiniones y discusiones sobre 
problemáticas comunes, con el fin de que las experiencias y saberes permitan nutrir la labor diaria. 

Es importante que los procesos administrativos de intercambio y cooperación aborden los enfoques de los 
procesos administrativos de las organizaciones.

La motivación del personal administrativo  es de suma importancias, dado que hoy cuenta con una oferta 
educativa, desde esta posibilidad de educarse en carreras técnicas como lo es la Tecnicatura en Gestión 
y Administración Universitaria, como así también contar con la posibilidad de cursar  los Ciclos de Com-
plementación  Curricular, lo lleva a conocer más profundamente las dimensiones que se desarrollan en las 
Educación Superior, hablando el mismo lenguaje técnico con los miembros de la comunidad universitaria, 
activando la vocación al conocimiento para implementar con excelencia cada tarea asignada.

Trabajar en proyectos que faciliten el intercambio y la cooperación como menciona el reglamento de la 
CRiSCOS, en su Reglamento del Programa Movilidad del personal administrativo (s.f) en su artículo 2 men-
ciona los objetivos, donde establece: a) contribuir la formación de recursos humanos con visión de solida-
ridad, integración y mancomunidad en la utilización de la ciencia y tecnología al servicio del desarrollo de 
los pueblos. b) Propiciar la complementación e integración de los procesos académicos, administrativos y 
financieros, a través del conocimiento de otras realidades y visiones y c) Fortalecer los vínculos entre las 
universidades integrantes del CRiSCOS, a través de los trabajadores administrativos partícipes del Programa 
de Movilidad Personal Administrativo (PMPA).

Tomando la experiencia de Hayley (2016), gestora de Programas de la Universidad de Roehampton, Londres, 
quien realizó Intercambio con las Universidad Nebrija de Madrid, y donde se pudieron desarrollar los siguien-
tes temas: 
Aprender términos específicos de otro entorno administrativo, y si fuese en otro país fomentar acciones en 
otro idioma.
Desarrollar una relación profesional entre administrativos de universidades distintas para poder compartir 
ideas, procesos y noticias.

•

•
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Obtener una idea de los procesos y sistemas utilizados tanto en el plano provincial, nacional y en el extran-
jero (si el intercambio fuese Internacional), con el fin de llevar la idea a la universidad de origen.
Fomentar un elemento provincial, nacional e internacional a la formación de la Administración en el sector 
de la educación.

Spinelli, (2020), desde la Universidad Nacional de Quilmes, comenta en la entrevista realizada por el UNQtv, que 
la Asociación de Universidades Grupo Montevideo es una organización que tiene por finalidad impulsar el pro-
ceso de integración a través de la creación de un espacio académico común ampliado, en base a la cooperación 
científica, tecnológica, educativa y cultural entre todos sus Miembros. Mediante el Programa de Gestores, nues-
tra Universidad recibió Personal Administrativo y de Servicios que vinieron a intercambiar saberes y conocer la 
forma de trabajo de nuestra casa de estudios. Fue una semana de puro intercambio y compartiendo sus propias 
experiencias, la misma se llevó a cabo con la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Brasilia (Brasil).

Estas experiencias producen entusiasmo a la hora de pensar en implementar en un futuro no muy lejano este 
tipo de actividades en la Universidad Juan Agustín Maza, poder concretarlas serán más que motivadoras para la 
comunidad universitaria.

Además, es imprescindible que todas las acciones que se inicien en este campo lo hagan bien dirigidas, bajo 
una estructura consolidada y con respaldo institucional, definido dentro del organigrama universitario. Una vez 
que existe un verdadero compromiso institucional, que quede definido en el Plan Estratégico, es imprescindible 
una buena orientación del proyecto y una buena interlocución dentro y fuera de la universidad. Las universida-
des pueden ser a la vez agentes y actores de la cooperación al desarrollo y por lo tanto tener modelos de ac-
tuación muy diversos y heterogéneos. Esta diversidad no debe, en principio, resultar extraña o desconcertante 
siempre que actúe bajo un proyecto político muy definido y claro. Existen dos modelos básicos de actuación 
desde las universidades: por un lado, y dentro de su papel de agente de la cooperación, la universidad puede 
promover y fomentar la cooperación; y, por otro lado, dentro de su papel de actor, la universidad puede ejecutar 
acciones en el campo de la cooperación al desarrollo (Careaga, 2008).

Tünnermann Bernheim (2000) menciona que el programa de la Reforma desbordó los aspectos puramente 
docentes e incluyó toda una serie de planteamientos político-sociales que aparecen ya insinuados en el pro-
pio Manifiesto Liminar de los estudiantes cordobeses de 1918. El fortalecimiento de la función social de la 
Universidad, vía proyección de su quehacer a la sociedad mediante los programas de extensión universitaria 
y difusión cultural, figuró desde muy temprano entre los postulados de la Reforma de 1918. En realidad, la 
«misión social» de la Universidad constituía el remate programático de la Reforma. De esta suerte, el mo-
vimiento agregó al tríptico misional clásico de la Universidad, un nuevo y prometedor cometido, capaz de 
vincularla más estrechamente con la sociedad y sus problemas, de volcarla hacia su pueblo, haciendo a este 
partícipe de su mensaje y transformándose en su conciencia cívica y social. Acorde con esta aspiración, la 
Reforma incorporó la extensión universitaria y la difusión cultural entre las tareas normales de la Universidad 
latinoamericana y propugnó por hacer de ella el centro por excelencia para el estudio científico y objetivo 
de los grandes problemas nacionales. Toda la gama de actividades que generó el ejercicio de esta misión 
social, que incluso se tradujo en determinados momentos en una mayor concientización y politización de 
los cuadros universitarios, contribuyeron a definir el perfil de la Universidad latinoamericana, al asumir ésta, 
o sus elementos componentes, tareas que no se proponían o que permanecían inéditas para las Universi-
dades de otras regiones del mundo. Como puede verse, la incorporación de la Extensión Universitaria y de 
la Difusión Cultural entre las tareas de la Universidad latinoamericana, forma parte de un proceso histórico 
encaminado a lograr una mayor apertura y democratización de la Universidad y una más amplia proyección 
social de su labor. Los documentos del Movimiento Reformista, así como las opiniones de sus teóricos, nos 
permiten apreciar el concepto que ellos tuvieron de este nuevo cometido universitario.

•

•
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Descripción de la problemática abordada 
En la Universidad Juan Agustín Maza no existen propuestas de intercambio de prácticas administrativas con 
otras instituciones que promuevan la mejora en el desempeño laboral y profesional. Por tal motivo cambiar el 
paradigma del concepto del papel del administrativo universitario, desde la apertura a nuevos conocimientos no 
solo en la institución que desempeña sus prácticas laborales, sino también abriendo el horizonte a la capacita-
ción desde los procedimientos que se desarrollan en otras instituciones universitarias con un trabajo conjunto y 
aprovechando las dimensiones de la movilidad y la cooperación universitaria.

Por todo esto, surge la pregunta: ¿Por qué el personal administrativo no desarrolla actividades de intercambio 
y cooperación?, siendo tan enriquecedor a la institución su permanente aporte en dar respuesta a tantas pro-
blemáticas cotidianas. Siempre se ve como muy lejano realizar otro tipo de actividad, ¿por qué siempre son los 
estudiantes y los docentes? si somos una comunidad… y todos sumamos aspectos positivos como miembros, 
¿Por qué solo se generan convenios para la movilidad de estudiantes y docentes? 

La falta de cooperación en este grupo de trabajadores marca la ausencia de elementos creativos, el déficit en una 
buena comunicación y cohesión, escuchar y ser escuchado, estar incentivado a formar buenos equipos de trabajo 
que permitan llevarlos a otro nivel.

Buscando la respuesta, es que se plantea considerar como una valiosa experiencia la movilidad del personal 
administrativo en cuanto al autodescubrimiento, el conocimiento de otras culturas y costumbres, lo cual aporta 
diferentes maneras de interpretar las realidades en contextos variados. Las articulaciones entre aprendizajes 
personales, profesionales y laborales además de los culturales, permite obtener diferentes enfoques en relación a 
las perspectivas de conocimiento y ejecución en las tareas de la administración. 

Las instituciones universitarias no desarrollarían eficientemente sus objetivos y proyectos sin el trabajo colabora-
tivo del personal administrativo que en su función diaria brinda apoyo a estudiantes, personal académico y a las 
autoridades en la gestión de cada universidad. 

Notando el interés del personal administrativo a progresar en el ámbito académico en el que se desempeña 
diariamente y como lugar de pertenencia, busca una relación entre la gestión administrativa y el nivel de 
satisfacción con el trabajo anual desarrollado. Busca estar estimulado desde el poder hacer más allá de lo 
técnico propiamente dicho.

Se trata de ir cambiando el paradigma del concepto del papel del administrativo universitario, desde la apertura 
a nuevos conocimientos, abriendo los horizontes, trabajando en conjunto y aprovechando las dimensiones de 
la movilidad y la cooperación universitaria.

Los aspectos más valorados, son el intercambio de ideas, vivencias de lo cotidiano, enriquecimiento, una 
visión más amplia sobre la profesión, procesos de transferencia y gestión del conocimiento, adquisición de 
nuevas lenguas.

Propuesta de solución al problema observado 
A continuación, se dará respuesta al objetivo general de este trabajo en el cual se propone: analizar las estrategias 
de intercambio y cooperación en las actividades del personal administrativo.

La Universidad Juan Agustín Maza cuenta con Resolución Rectoral N°194/2018 sobre actividades internaciona-
les donde se considera la necesidad de generar un marco normativo para el desarrollo y la ulterior certificación de 
cada una de las actividades de Internacionalización realizadas, que contribuya al ordenamiento administrativo y 
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el establecimiento de indicadores institucionales, resuelve aprobar el Reglamento General de actividades involu-
cradas en el programa Interinstitucionales de movilidad Internacional.  Como así también cuenta con formulario 
FOR- 0365 para la postulación a la movilidad internacional. 

Desde este antecedente y como primera acción de relevancia, se propone generar Resolución Rectoral con marco 
normativo para la actividad de extensión a llevar a cabo con el personal administrativo, generando los formularios 
para postulación similares al modelo FOR-0365, y posteriormente propone utilizar el buzón de sugerencia de la 
Universidad Juan Agustín Maza para conocer los temas de interés del personal administrativo, sobre actividades 
a realizar en otras universidades. 

Identificando las tareas más relevantes a desarrollar por personal administrativo en la movilidad universitarias, 
para llevar a cabo la gestión de firma de convenios desde el área de Extensión y cooperación. 

Inquirir en las evaluaciones de desempeño de los postulantes que deberán estar plenamente autorizado por su 
superior para participar de la convocatoria.

Desde el Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación de la UMaza llevar a cabo entrevistas y/o en-
cuestas a las/los administrativos que hubieran participado en la actividad de intercambio para conocer su grado 
de satisfacción durante su movilidad.

Diseño de los Procedimientos para el intercambio del personal administrativo
Promover el intercambio del personal Administrativo en la Institución.
Realizar procesos de postulación claros y ordenados.
El postulante deberá tener la evaluación de desempeño al día y una antigüedad de 2 años en el cargo.
El postulante deberá solicitar a su superior directo la intención de postulación para realizar el intercambio, com-
pletando el formulario diseñado para la actividad y obtener la aprobación.
Obtener la autorización del área de Recursos Humano para generar los ajustes en contratos y seguros de ART.
El área de extensión generará el convenio con la Universidad de destino.
Elevar al Rectorado formulario autorizado por todas las áreas anteriormente mencionadas y firma de convenio 
para autorización definitiva. 

Conclusión                                                                                                 
Es el momento adecuado, luego de haber transitado una pandemia, la vinculación con los pares de otras institu-
ciones la cual será enriquecedor y motivador. La implementación de esta práctica dentro de la comunidad univer-
sitaria, dejará una huella y precedente para los futuros colegas.

Se debe trabajar sobre modelos basados en la experiencia y el conocimiento para poner en valor este tipo de 
proyectos. Promover y facilitar el trabajo colaborativo entre Universidades es particularmente apropiado para las 
labores de cooperación, la cual no puede más que enriquecer el trabajo diario, alcanzando propósitos comunes, 
beneficiándose mutuamente, teniendo una mira holística de todo lo que se gestiona desde la administración uni-
versitaria e implementando todo aquello que haga evolucionar al mundo de la actividad no docente en las casas 
de altos estudios.

Ayudará sin lugar a duda a detectar y mejorar las necesidades del personal repensándolas desde una mayor 
participación, saliendo de las actividades mecánicas que han estructurado hasta hoy el ejercicio de la pro-
fesión, midiendo al finalizar las actividades de intercambio y cooperación desde la aplicación de encuestas 
de satisfacción.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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Resumen
El presente ensayo corresponde al trabajo final integrador para obtener el título de posgrado de Especialista en 
Docencia de Nivel Superior de la Universidad Juan Agustín Maza. 

Esta aventura pedagógica brindó la gran oportunidad de repensar, narrar, analizar, cuestionar la propia práctica 
para luego tomar decisiones que promuevan acciones de mejora, enriquecimiento y redireccionamiento hacia 
una co-construcción en sociedad, entre el docente y los estudiantes, de aprendizajes más significativos a partir 
de la estructuración de nuevas propuestas en el espacio curricular Inglés Técnico I en la carrera de Tecnicatura 
Superior en Desarrollo de Software del ISFT «Ing. Otto Krause», provincia de La Rioja .

Abstract
This essay corresponds to the final integrative work to obtain the postgraduate degree of Specialist in Higher Level Tea-
ching from the Juan Agustín Maza University.
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This pedagogical adventure provided a great opportunity to rethink, narrate, analyze, question one's own practice to then 
make decisions that promote actions for improvement, enrichment and redirection towards a co-construction in society, 
between the teacher and the students, of more significant learning. from the structuring of new proposals in the Tech-
nical English I curricular space in the Higher Technical Degree in Software Development of the ISFT «Ing. Otto Krause», 
province of La Rioja.

Introducción
El trayecto formativo que implicó el cursado de esta Especialización en Docencia de Nivel Superior estuvo 
particularmente marcado por innumerables momentos valiosos de diálogos reflexivos, impulsados por los 
diferentes módulos y, en ellos, seminarios que la componen, que posibilitaron poner bajo la lupa las propias 
prácticas de la enseñanza en el contexto de la educación superior y, específicamente, en las realidades edu-
cativas de las instituciones formadoras donde se asume la gratificante tarea de hacer docencia. Esta aven-
tura pedagógica brindó la gran oportunidad de repensar, narrar, analizar, cuestionar la propia práctica para 
luego tomar decisiones que promuevan acciones de mejora, enriquecimiento y redireccionamiento hacia una 
co-construcción en sociedad, entre el docente y los estudiantes, de aprendizajes más significativos a partir de 
la estructuración de nuevas propuestas de intervención superadoras y ajustadas a los rasgos característicos 
de los sujetos a quienes se enseña. 

Con el propósito mencionado como norte, fue posible identificar diversas problemáticas que, de alguna u otra 
forma, obstaculizan el desarrollo eficiente de las trayectorias estudiantiles en las materias donde se asume la 
práctica, e inmediatamente llevar adelante un proceso de indagación acerca de las posibles soluciones, a la 
luz de los aportes teóricos brindados por la formación de grado y posgrado, sumados a las contribuciones de 
colegas docentes y a la propia experiencia en el campo, que posibiliten reorientar el hacer formativo con miras 
a concretar el fortalecimiento sustancial del proceso de enseñanza-aprendizaje que da vida a la propia práctica 
de la enseñanza. 

Dicho esto, el presente ensayo se propone abordar la problemática que emerge de las prácticas de enseñanza 
de la lecto-comprensión en lengua inglesa, identificada a partir del análisis reflexivo de los resultados recolec-
tados de la propia experiencia docente en el espacio curricular de Inglés Técnico i, circunscrita al primer año 
de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software del Instituto Superior de Formación Técnica (iSFT) 
«Ing. Otto Krause» de la ciudad capital de La Rioja; y la necesidad de pensar en una nueva propuesta de ense-
ñanza que dé lugar a una verdadera co-construcción de aprendizajes y una sólida formación en las compe-
tencias que pretende desarrollar dicha asignatura, mediante la implementación de metodologías alternativas y 
de nuevos recursos TiC. En otras palabras, una propuesta que rompa con la rutina lineal de enseñanza basada 
exclusivamente en la comprensión de las estructuras gramaticales de la lengua inglesa y en el desarrollo de 
actividades que evidencien un cierto nivel de interpretación del mensaje en español, a través del análisis textual 
y la lectura escalonada.

Punto de partida: posicionamiento epistemológico
Como punto de partida, se entiende entonces a las prácticas de la enseñanza, en línea  con la perspectiva de San-
jurjo (2002), como el conjunto de decisiones conscientes y acciones que se enfocan no solo en el desarrollo de 
habilidades operativas, técnicas o para el quehacer, sino también en la formación de capacidades profesionales 
de intervención específicas y de enseñanza en contextos reales, ante situaciones que incluyen distintas dimen-
siones, que van desde la toma de decisiones didáctico-pedagógicas hasta el tratamiento contextualizado de 
desafíos o dilemas éticos en ambientes áulicos e institucionales; es decir, hablar de la práctica implica entonces 
hacer referencia a las acciones que, desde el rol docente, conviene diagramar, con base en procesos reflexivos 
y críticos, que orienten hacia la construcción de aprendizajes significativos por parte de los educandos. En este 
sentido, sobre las bases de los aportes de Ausubel (1983) en su teoría del aprendizaje significativo, se considera 



33

ISSN 2618-5091Universidad Juan Agustín Maza

Revista En la mira. La educación superior en debate Vol. 4 Nº6 / Septiembre 2023

Observatorio de la Educación Superior

a este último como el proceso a través del cual una nueva información se relaciona con un aspecto relevante de 
la estructura de conocimiento del individuo; por tanto, el aprendizaje depende fuertemente de la estructura cogni-
tiva previa del  alumno que guarda estrecha relación con el nuevo contenido. Es entonces esta estructura la  que 
juega un papel clave, como conjunto de conceptos, ideas que el alumno ya posee en un determinado campo del 
saber, en el proceso de construcción de nuevos aprendizajes. Esto refiere a que los educandos cuentan con una 
serie de experiencias y conocimientos que afectan sus aprendizajes de manera directa y deben ser aprovechados 
para su beneficio. Más precisamente, las experiencias previas del alumno tienen un gran impacto en los procesos 
individuales de apropiación de nuevos conocimientos, por lo que constituyen aspectos vitales para la toma de 
decisiones por parte del docente en pos de formular sus propuestas de enseñanza.

Este posicionamiento epistemológico no podría estar completo sin aquel engranaje unificador que permite la 
integración firme y coherente de estos dos componentes esenciales:    las acciones o los procesos reflexivos 
que tienden puentes entre los postulados teóricos y la verdadera práctica. Desde los aportes de Schön (1992), 
esto significa responder a un razonamiento puramente práctico, es decir, ir más allá de la racionalidad técnica, 
la cual no ha podido explicar cómo se toman decisiones en situaciones prácticas caracterizadas por la incer-
tidumbre, la singularidad y los conflictos de valores. Aquellas situaciones complejas que plantea la práctica 
requieren algo más que la aplicación mecánica de la teoría. Es, por lo tanto, necesario que el práctico reconozca 
y evalúe la situación, la construya como problemática y, a partir del conocimiento profesional, elabore nuevas 
respuestas para cada situación particular. Por ello, la reflexión sobre la propia práctica y el conocimiento que 
se genera a partir de tales procesos son de suma importancia para una toma de decisiones superadoras en 
cuanto a la concepción de propuestas de enseñanza con valor y sentido. De acuerdo con Schön, la reflexión 
sobre la acción, en o durante la acción y para la acción permite comprender el proceso de construcción del co-
nocimiento profesional (atravesado por múltiples dimensiones tales como la personal, áulica e institucional) y 
hace posible modificar y enriquecer el propio quehacer formativo. La reflexión supone, en síntesis y en palabras 
de Perrenoud (2006) «la capacidad de ir y venir de lo particular a lo general, de encontrar marcos de interpreta-
ción teóricos para dar cuenta de una situación singular, así como de identificar rápidamente incidentes críticos 
o prácticos que permiten desarrollar o cuestionar una hipótesis».

Sin embargo, no solo se trata de pensar sin más; es preciso hablar, escribir, cuestionar, narrar, producir el saber 
pedagógico a partir de lo hecho o vivido en determinadas circunstancias. En este momento, en donde se toma 
distancia de lo que se hizo o se vivió y se observa detenidamente, se trata de problematizar las evidencias 
para aprender de todo aquello que acontece por fuera de lo esperado y de la norma de lo naturalizado. En tér-
minos de Edelstein (2011) es preciso lograr una «reconstrucción crítica de la experiencia para dar cuenta del 
conocimiento que está detrás de las prácticas que se desarrollan, saberes instrumentales que devienen de los 
procesos de reflexión en el ámbito de las prácticas de enseñanza».

Contexto y problemática detectada
Ahora bien, de acuerdo con el diseño curricular de la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, la mate-
ria Inglés Técnico I asume como objetivo prioritario: brindar al estudiante los recursos lingüísticos del idioma 
inglés, necesarios para la lectura e interpretación de textos e información técnica específica del campo; vale 
decir que, desde esta unidad, se pretende dotar al futuro técnico de un dominio óptimo de los elementos bási-
cos del idioma extranjero a nivel escrito (estructuras gramaticales, vocabulario técnico). En pos de concretar 
este objetivo, el diseño curricular sugiere las siguientes orientaciones metodológicas: lectura e interpretación 
de textos e información técnica en inglés; redacciones breves de textos con vocabulario específico, solicitando 
o aportando información técnica por e-mail o en foros y listas de discusiones. (Ver anexo № 1)

En estrecha relación con las indicaciones sugeridas en el diseño curricular, desde el espacio se ha dado prio-
ridad a las orientaciones metodológicas planteadas y, durante el ciclo 2022, año en que se pone en marcha 
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esta oferta formativa, se han desarrollado las clases a través de un marcado estilo de teoría-práctica, haciendo 
énfasis en la gramática de la lengua inglesa y en el análisis de textos sobre temáticas específicas del área del 
desarrollo de software que permitan lograr una interpretación correcta de las ideas principales en español, 
mediante una lectura gradual caracterizada por tres etapas principales: prelectura, lectura y poslectura. Esta 
metodología para la lecto-comprensión, la cual inicia con una observación del texto para identificar los ele-
mentos paratextuales, que den rienda suelta a las suposiciones o predicciones sobre el tema central del texto, 
y finaliza con la producción escrita en español de una breve síntesis o de respuestas a un cuestionario basado 
en el contenido del texto que evidencie el grado de comprensión alcanzado, parece responder efectivamente al 
modelo PPP (Presentación, Práctica y Producción por sus siglas en inglés) descrito por Gibbons (1989).

Dicho modelo remite a la organización de la clase en tres momentos o etapas principales: la etapa de pre-
sentación, momento en el que el docente realiza la introducción del tema a abordar en la clase a través de 
diversos ejemplos y diferentes técnicas de enseñanza que promuevan el desarrollo de contenidos; la etapa 
práctica, instancia en la cual el alumno realiza actividades de aplicación del conocimiento mediante la guía 
del docente; y, por último, la etapa de producción, momento en el que el alumno emplea sus conocimientos 
lingüísticos para construir una producción propia que dé cuenta de lo aprendido durante el encuentro. Como 
resulta evidente, el modelo PPP supone capturar satisfactoriamente la manera en que se sugiere enseñar la 
lecto-comprensión en lengua extranjera en la materia Inglés Técnico i según las orientaciones del diseño 
curricular. Por ello, fue posible aplicar esta metodología en las clases de dicho espacio durante todo el año 
académico 2022. No obstante, los resultados obtenidos fueron poco satisfactorios en cuanto a los aprendi-
zajes de los estudiantes (situación que tomó notoriedad en las instancias evaluativas). Predominaba, enton-
ces, un estilo memorístico de aprendizaje y una rutina de enseñanza centrada en la presentación de nueva 
información sobre el idioma extranjero (estructuras gramaticales) e identificación de estos contenidos en 
los textos de ejercitación.

Por todo aquello, era inevitable volver a las prácticas reflexivas, promovidas a su vez por la cursada de la 
Especialización en Docencia de Nivel Superior, de tal manera que sea posible repensar en las propuestas 
que se concretaban en el aula de Inglés Técnico i. Esto implicaba someter a análisis los resultados reco-
lectados durante el año 2022 con el fin de diseñar nuevas vías de intervención y mediación pedagógico-di-
dácticas que promuevan un desarrollo más significativo de las capacidades a las que apunta la unidad 
curricular.
 
Hacia la construcción de una nueva propuesta de enseñanza
En primer lugar, y como resultado de los momentos de intercambio con los docentes a cargo de las mate-
rias del campo de la formación específica (ver anexo № 2), fue posible acordar qué tipos de textos, o más 
bien softwares, se pueden trabajar desde Inglés Técnico I para lograr un mayor aprovechamiento del léxico 
típico del área para la que forma la carrera. Esto facilita que el espacio incorpore mejores instrumentos para 
las prácticas de aprendizaje que permitan, al mismo tiempo, no solo que el estudiante logre apropiarse del 
vocabulario técnico específico y de las estructuras habituales de las diferentes tipologías textuales que se 
trabajan, sino también que este aumente su interés en el contenido como resultado de una mediación más 
afinada y en sintonía con las herramientas que requiere el futuro Técnico Superior en Desarrollo de Software 
para su actividad profesional. En consonancia con esta primera línea de acción, se pensó en solicitar al equi-
po de gestión del ISFT «Ing. Otto Krause» de la provincia de La Rioja el permiso para ingresar al laboratorio 
de informática del instituto, espacio que se reserva para las materias afines de otras carreras y del campo 
de formación específica en el caso de esta Tecnicatura. Contar con este lugar de trabajo fomenta la puesta 
en marcha de propuestas de enseñanza mediadas por las TiC de una manera más eficiente, y la creación de 
momentos en los que los estudiantes recurran a las herramientas y conocimientos aprendidos en las asig-
naturas troncales del primer año de estudios, para abordarlos desde un punto de vista lingüístico.
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Con estos recursos en mano, toca concentrarse en la manera en que se planifican o conciben las clases de Inglés 
Técnico i. Como bien se mencionó anteriormente, el modelo PPP parece constituirse como la mejor opción para 
la aplicación de la metodología sugerida por el diseño curricular, decisión que se mantuvo hasta el momento en 
dicha asignatura. No obstante, se propuso retornar a la indagación bibliográfica concerniente a la didáctica de la 
lengua inglesa con fines específicos en pos de delinear nuevas vías de intervención pedagógico-didácticas que 
resulten en clases que propicien aprendizajes considerablemente más sólidos y de calidad.

Tras la lectura y análisis de los aportes de Jeremy Harmer en su obra «The Practice of English Language 
Teaching» (2015) (la traducción en español: la práctica de la enseñanza de la lengua inglesa), fue plausible 
identificar un modelo propuesto por el autor, alternativo al PPP, que posibilita el diseño de clases más diná-
micas y espiraladas que parecen desentenderse de la linealidad que caracteriza al segundo modelo; este se 
denomina Engage, Study & Activate (ESA, Involucrar, Estudiar y Activar, por sus siglas en inglés). ESA, como 
su nombre lo indica, consta de tres momentos clave que deben estar coherentemente conectados según los 
objetivos de la clase. En el momento de engagement (involucramiento), el profesor busca captar la atención 
del estudiante y motivarlo a involucrarse en el desarrollo del contenido y en las actividades propuestas para 
la clase; es decir, un momento inicial en el que se plantee, por ejemplo, un hecho o situación disparadora, 
o actividad lúdica que reflejen esos intereses particulares del grupo-clase; seguidamente, para la instancia 
a la cual Harmer llama study (estudio), el docente se enfoca en el abordaje teórico del contenido median-
te diversas técnicas de enseñanza, tales como la exposición dialogada, el análisis de caso, la explicación 
monologal, el análisis de ejemplos concretos, las narrativas transmedia, entre otros, asistido por soportes 
visuales, digitales e interactivos que permitan mantener ese interés generado durante la etapa anterior; por 
último, para el tercer momento, activation (activación), el docente procura incentivar al alumno a que este 
ponga en práctica sus nuevos conocimientos mediante actividades de producción tales como la escritura, la 
resolución de problemas y ejercicios prácticos, la dramatización, el debate, etcétera, favoreciendo un trabajo 
más independiente (del docente), cooperativo (entre pares) y consciente.

La propuesta de Jeremy Harmer presenta, a la vez, tres estilos alternativos, flexibles y adaptables de acuerdo 
con los propósitos para cada clase: el primero, Straight Arrow (flecha directa), presenta una manera de orga-
nizar la clase muy similar a la del PPP, es decir un recorrido típico teoría-práctica, por lo que su aplicación 
puede arrojar los mismos resultados que aquel que promueve al modelo descrito por Gibbons (1989); el se-
gundo, Boomberang (búmeran), posibilita una organización más cíclica; es decir, se puede retornar a etapas 
iniciales según lo requieran las actividades del docente y de los alumnos pensadas para el encuentro; y el 
tercero, Patchwork (retazos o collage), el cual se considera que podría beneficiar y mejorar las propuestas 
de enseñanza de la materia Inglés Técnico i, representa un estilo más libre; es decir, este permite recurrir a 
los momentos del modelo ESA de una forma considerablemente variada durante la clase. Esto significa que 
puede haber varias instancias de activación primero, luego de involucramiento, que en consecuencia, desen-
cadenen otros de estudio, o viceversa.

Por lo tanto, pensar en propuestas áulicas que incorporen diversas etapas para motivar, construir conocimien-
tos y activar tales aprendizajes supondría, para el espacio de Inglés Técnico i, un salto importante del estilo 
teoría-práctica hacia uno más integrado, potenciado por las tecnologías, y enfocado en la generación de inte-
rés y en el empleo activo de aquellos conocimientos y herramientas del campo específico vistos en otras dis-
ciplinas. Sumado a esto, la estrategia de aprendizaje colaborativo coadyuvaría en el proceso de consolidación 
de saberes y propiciaría momentos valiosos de intercambio, diálogo y trabajo en equipo en el tratamiento de 
los contenidos y en el desarrollo de prácticas de aprendizaje. Esto vendría a ser un punto de suma importancia 
para los educandos, dado que el campo del futuro técnico superior en desarrollo de software requiere, según 
los docentes del área específica, de la conformación de grupos de diseñadores que respondan eficientemente 
a los tiempos y demandas de un coordinador designado. Por ello, pensar en actividades que activen esta forma 
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de trabajo beneficiaría sustancialmente la construcción de aprendizajes significativos, y desembocaría en el 
fortalecimiento de las competencias profesionales a las que apunta la carrera.

Paralelo a esto, y teniendo en cuenta los postulados de Vygotsky en su teoría sociocultural, la cual le con-
cede un rol fundamental a la interacción entre pares, a la cooperación y a los procesos de andamiaje que 
el docente brinda al alumno para superar lo que el psicólogo ruso denomina zona de desarrollo próximo, 
entendida como la distancia entre lo conocido y lo nuevo por conocer, se pretende recrear las prácticas de 
aprendizaje e integrar actividades mejor secuenciadas y adaptadas a cada momento o etapa de lectura; esto 
supondría aplicar cambios en las actividades que se ofrecen, constituidas típicamente por la lectura de un 
texto y la subsecuente realización de ejercicios de interpretación (cuestionario, ejercicios de opción múlti-
ple, verdadero o falso, etcétera), e incorporar de una manera más visible, organizada y explicativa todas las 
etapas de lectura, sin dejar que algunas sean solo exclusivamente subconscientes, en las mismas prácticas 
mediante consignas claras e interactivas, de tal manera que el estudiante logre vislumbrar su recorrido des-
de el punto de partida (observación del texto o software), hasta el abordaje del léxico específico y el inter-
cambio de ideas extraídas del texto a través de una puesta en común entre los grupos de trabajo. Es en ese 
recorrido en donde los conocimientos lingüísticos deben ser utilizados como recursos indispensables para 
la recolección de información relevante e interpretación del propósito del texto. Para ello, el docente debe 
asumir roles tales como el de facilitador, mediador, tutor o asesor que le permitan acompañar al estudiante 
en su construcción de conocimientos y propiciar instancias de trabajo colaborativo, además de intercambios 
enriquecedores con todo grupo-clase.

Finalmente, el empleo de las herramientas TiC, proporcionadas por el laboratorio de informática y los re-
cursos personales del docente, darían lugar a una mediación más efectiva, atrayente e interesante dado 
que se espera que la adaptación de las actividades propuestas a tales recursos y la utilización de textos o 
programas, aportados por las disciplinas del campo específico, contribuyan esencialmente en el incremento 
del interés y la motivación por parte de los estudiantes, y faciliten un buen desarrollo de las prácticas de 
aprendizaje. Para tal tarea, se pretende utilizar herramientas tecnológicas tales como computadoras All-In-
One (disponibles en la institución), proyector de alta definición, mando Bluetooth multifuncional, y televisión 
led; a la par de recursos digitales como Quizlet, Kahoot!, Quizziz, Google Docs, Google Forms, Google Slides, 
Google Drive, Jamboard, Wordwall, Socrative, Classcraft, Mentimeter, entre otros, que posibiliten recrear di-
chas prácticas de una manera más inmersiva, entretenida, interactiva y dinámica. Las TiC vendrían, por tanto, 
a tomar su lugar como instrumentos imprescindibles para una clase con mayor impacto e innovación en el 
aula de Inglés Técnico I, y a tender puentes entre los objetivos definidos previamente durante la planificación 
y el cumplimiento exitoso de tales intenciones educativas.

Habiendo predefinido estas posibles vías de intervención e identificado las herramientas TiC necesarias para 
una mediación pedagógico-didáctica más enriquecida, se torna crucial la tarea de confeccionar secuencias 
con mayor sustento que den visibilidad a una nueva y fortalecida propuesta de enseñanza. Para tal fin, se 
presentará un ejemplo (Ver Anexo N°3) concreto acerca de cómo podría estar diseñada una clase en la cual 
se incorporen  estas nuevas propuestas metodológicas, sobre las bases provistas por el modelo para la 
planificación de clases ofrecido por Jeremy Harmer en su libro «How to Teach English» (2008). En él se con-
sideran, además de aquellos componentes elementales, aspectos que no pueden obviarse al momento de 
concebir una clase: características del grupo, ubicación en el cronograma, anticipación a posibles problemas 
y soluciones, propósitos para cada momento de la clase e interacción docente-alumnos.

Reflexión sobre la propuesta
Como se puede observar, la planificación (expuesta en el tercer anexo) se encuentra diseñada en función del 
modelo ESA de Jeremy Harmer (2015), siguiendo el estilo Patchwork para la secuenciación de acciones peda-
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gógicas, el cual posibilita una organización más flexible y espiralada, sin desatender la interrelación coherente 
entre los momentos de la clase. Por su parte, cada uno de ellos responde lógicamente a propósitos específicos 
que dan sentido a las actividades pensadas, y que se hallan direccionados por los objetivos generales plan-
teados por el docente para la secuencia. Se destaca, en esta propuesta, la implementación reiterada de las 
herramientas TiC, en cuanto a recursos tecnológicos y digitales, que asisten en el desarrollo de las acciones 
pedagógicas planificadas. Otro aspecto importante para mencionar es la anticipación a posibles problemas 
que contempla el plan de clase; este componente permite considerar posibles complicaciones que pudieren 
surgir durante el encuentro y las posibles vías resolutivas a emplear en caso de que ocurran. Aquí es importante 
puntualizar que el docente cuenta con materiales complementarios que suponen resolver tales dificultades 
sin interrumpir el desarrollo eficiente de las actividades del mismo docente y de los estudiantes. Asimismo, se 
puede evidenciar cómo está caracterizada la relación o interacción entre docente-alumnos para cada instancia 
de la clase, ya sea esta del tipo centrada en el docente (momentos específicamente de estudio, análisis, pre-
sentación de nueva información, coordinación o asignación de prácticas de aprendizaje), o centrada en el estu-
diante (instancias de trabajo individual o colaborativo en las que la participación de cada miembro adquiere un 
rol protagónico para el desarrollo de las actividades propuestas); dicho campo permite visionar de una manera 
más precisa la forma en que se vinculan los actores de la situación educativa.

Por otra parte, esta planificación, basada también en la estructura sugerida por Jeremy Harmer (2008), con-
templa las características particulares del grupo-clase, brindándole al docente la posibilidad de tener siem-
pre a mano aquellos datos indispensables que definen a los sujetos del aprendizaje y sirven, a su vez, para 
confeccionar adecuadamente una propuesta de enseñanza que tome ventaja de tales rasgos distintivos e 
impulse una mediación eficaz. Este campo abarca datos que van desde lo general: el rango de edad, la can-
tidad de estudiantes, el nivel promedio de manejo del idioma extranjero, hasta lo particular: las motivaciones 
e intereses, estilos de aprendizaje predominantes, ritmos de aprendizaje, predisposición a la participación en 
clase y al trabajo colaborativo, características personales y contextuales, etcétera. Del mismo modo, se tiene 
bien en cuenta la ubicación temporal en el cronograma de trabajo, lo que hace posible contar con una idea 
clara acerca de qué orientaciones deben considerarse en lo que respecta al curriculum y a la planificación de 
actividades de cátedra a los fines de lograr un desarrollo óptimo de las secuencias didácticas trazadas para 
el espacio curricular.

Por lo tanto, estos cambios asumidos desde la práctica se orientan a favorecer la incorporación de nuevas vías 
de intervención docente para el mejoramiento en la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
concretan en las propuestas áulicas de Inglés Técnico I. Sobre los cimientos de los aportes teóricos brindados, 
cada momento de la clase, con sus respectivos propósitos y acciones, propiciarían una co-construcción de 
aprendizajes más sólidos y significativos a través del desarrollo de actividades enfocadas en la producción 
(aplicación de saberes aprehendidos), el diálogo constante, el trabajo colaborativo, y el empleo de los conoci-
mientos e instrumentos compartidos desde otras disciplinas.

Conclusiones
Para finalizar la producción de este ensayo, de nuevo toma relevancia el asumir un accionar reflexivo con la 
intención de retomar ese trabajo artesano que comenzó con la cursada de la Especialización en Docencia de 
Nivel Superior; es decir, aquel trabajo que fue tomando forma desde cada encuentro, desde cada práctica de 
aprendizaje, que reafirmó esa pasión por hacer docencia, por formar profesionales capaces de crear caminos 
hacia nuevos y prometedores horizontes para la sociedad en la que se insertan; ese trabajo atravesado por 
momentos de dudas, certezas, anhelos y desmotivaciones que marcaron el progreso ininterrumpido durante 
el trayecto formativo; ese trabajo que condujo al replanteamiento de la propia práctica, de las propuestas de 
enseñanza, a veces un poco deslustradas y desatendidas, con ansias de revalorizarlas, resignificarlas y re-
construirlas en beneficio de los sujetos a quienes toca la noble tarea de enseñar; aquel trabajo que significó una 
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nueva estación en el viaje que llamamos formación continua para el enriquecimiento de las propias capacida-
des y habilidades docentes en materia de educación superior; ese mismo trabajo que devino en la detección de 
desafíos a superar con renovadas armas y herramientas adquiridas durante este recorrido tan enriquecedor. 
Pues, es en este momento de fin de cursada donde la necesidad de poner otra vez ante el ojo y la mente reflexi-
va aquellos valiosos aprendizajes resulta de vital importancia para trazar los diversos senderos y caminos, que 
se emprendieron durante este viaje de construcción de conocimientos y que quedan como registro del gran 
avance concretado, a los fines de diagramar mapas de utilidad personal que den cuenta de tales experiencias 
formativas y, en consecuencia, permitan marcar destinos próximos, dando así continuidad al fortalecimiento 
del propio ser y quehacer docente.

Desde una perspectiva personal, esta experiencia de posgrado devino en la consolidación de saberes vitales 
que permitieron edificar un mejorado perfil docente apto para la conducción de un quehacer formativo capaz 
de reinventarse, como producto de la puesta en marcha de procesos de autoanálisis crítico-reflexivos, como lo 
indica Schön, sobre la acción, en y para la acción característicos del educador del siglo xxi. Tanto es así que fue 
posible concebir una nueva propuesta de enseñanza para la materia de Inglés Técnico I, de la Tecnicatura Su-
perior en Desarrollo de Software, que rompa con los hábitos metodológicos tradicionales e incorpore, nutrién-
dose de diversas contribuciones teóricas, principalmente de los aportes de Harmer, y del trabajo cooperativo 
con colegas de otras asignaturas del campo específico, nuevos medios de intervención pedagógico-didáctica 
orientados a impulsar cambios significativos para el proceso de enseñanza-aprendizaje que se concreta en el 
aula. Por lo tanto, queda ahora pendiente la tarea de volver a las prácticas de enseñanza, de reanudar la labor 
educativa con frescas y vigorizantes propuestas de enseñanza, para una vez más, recolectar experiencias va-
liosas que den cuenta de la efectividad del proceso de toma de decisiones en orden de asentar, examinar, na-
rrar, cuestionar, analizar nuevamente, para luego producir y compartir conocimientos pedagógicos que sirvan 
de cimientos sólidos para el formador mismo y toda la comunidad educativa.
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Anexo 1
Planificación

10 

 

 
 

PLANIFICACIÓN DE UNA 
CLASE 

MATERIA CARRERA FECHA 

INGLÉS TÉCNICO I TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE 
SOFTWARE 

   /  /   

CURSO MATERIAL TEMA 

PRIMERO MANUAL DE CÁTEDRA ETAPAS DE LA 
LECTOCOMRENSIÓN: POSLECTURA 

CARACTERÍSTICAS DEL 
GRUPO 

En este apartado se incluye la información esencial del grupo-clase (rango promedio de edad, nivel de dominio del idioma, intereses 
generales, fortalezas y debilidades, cantidad de estudiantes etc.) que aporten datos de suma utilidad a la confección de la secuencia. 

UBICACIÓN EN EL 
CRONOGRAMA 

En esta sección, se toma en cuenta la ubicación temporal en la agenda de trabajo (inicio del cursado, instancias previas a las evaluaciones 
parciales o trabajos prácticos, repaso y devolución, cierre de cuatrimestre, etc.) y en el programa anual de actividades de catedra 
(unidades o ejes temáticos). 

 
 

OBJETIVOS DE LA CLASE 

Ahora sí, tras la definición de los ítems anteriores, se plasman a continuación las intenciones educativas para la clase: 
• Revisión y profundización de las etapas preliminares del proceso de lectura comprensiva: prelectura y lectura con sus 

respectivas técnicas que facilitan la correcta interpretación de un texto en inglés. 
• Comprensión e incorporación de la tercera y última etapa del proceso de lecto-comprensión: poslectura y aplicación de las 

técnicas que la componen: revision reading & scanning. 
• Reconocimiento y categorización de estrategias lógico-interpretativas para la integración, organización e interrelación de ideas 

centrales de un texto. 
TIEMPO 

total: 160’ 
(dos módulos) 

 
MOMENTO 

 
PROPÓSITOS ANTICIPACIÓN DE 

PROBLEMAS 
 

PROCEDIMENTOS 
 

INTERACCIÓN MATERIALES Y 
RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Engage 

Captar la atención 
de los estudiantes 
mediante el 
intercambio y el 
desarrollo de una 
actividad interactiva 
en Wordwall, que 
permitan activar el 
conocimiento previo 
y anticipar la 
temática del texto a 
abordar durante la 
clase. 

Ante la posible falta 
de conexión a 
Internet (situación 
habitual en la 
institución), se 
procederá a 
emplear datos 
móviles o formas de 
conexión 
alternativas. 

1. El docente iniciará la clase mediante 
preguntas disparadoras que propicien el 
intercambio de ideas con respecto a los 
contenidos vistos en el encuentro anterior 
(etapas y técnicas de lectura, ideas centrales 
del texto o software analizado). Cada idea será 
incluida en una diapositiva de la herramienta 
Mentimeter, la cual facilitará la socialización de 
cada aporte. 

2. Luego de esto, el docente presentará una 
breve actividad de Wordwall acerca del 
proceso de desarrollo de software (Software 
Development Life Cycle in Steps), tema 
principal del texto a trabajar en esta clase. 
En grupos de no más de tres miembros, los 
estudiantes deberán reordenar las etapas de 
este proceso con sus respectivas funciones, 
puntualizando términos técnicos 
transparentes y desconocidos. 

Interacción 
docente- 
estudiantes: 
centrada en los 
estudiantes 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras 
in-One 
Proyector 
Smartphones 

 
Digitales 
Mentimeter 
Wordwall 
Google Docs 

 
 

All- 

10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activate 

Poner en práctica 
las técnicas de 
prelectura y lectura 
mediante el trabajo 
colaborativo y la 
puesta en común de 
ideas e hipótesis. 

Para evitar que los 
grupos empiecen a 
desviar su atención 
durante el trabajo 
colaborativo, el 
docente visitará con 
frecuencia cada 
equipo, y brindará 
pistas clave para el 
análisis del párrafo. 

 
Cada grupo tendrá la 
opción de solicitar 
hasta un total de 
tres minitarjetas 
(flashcards) con 
vocabulario técnico 
y sus respectivas 
traducciones, que 
aparezcan en el 
texto, como ayuda 
para completar la 
actividad. 

3. Como segundo momento de la clase, 
manteniendo los grupos que ya se armaron, se 
incentivará a los estudiantes a leer, aplicando 
paulatinamente las etapas y técnicas de 
lectura (intelligent guessing, skimming, 
scanning), el primer párrafo del texto “Software 
Development Life Cycle in Steps” para 
identificar el tema principal y la intención del 
autor, además de elaborar hipótesis acerca del 
resto del contenido del texto. 

4. Para completar esta tarea, se les solicitará a 
los grupos compartir sus supuestos e ideas en 
cuadros de texto a través de Mentimeter. 

Interacción 
docente- 
estudiantes: 
centrada en los 
estudiantes 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras All- 
in-One 
Proyector 

 
Digitales 
Mentimeter 
Google Docs 
Google Slides 

 
Tradicionales 
Tarjetas impresas 
(flashcards) 

 
 
 
 
 
 
 
 

30’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Study 

Recuperar y 
Consolidar los 
elementos 
conceptuales y 
procedimentales de 
las etapas de 
prelectura y lectura 
que den lugar al 
abordaje de  la 
última instancia de 
esta metodología. 

 
Completar el 
esquema de etapas 
que constituyen a la 
lecto-comprensión, 
por medio del 
abordaje de  la 
poslectura, como 
última instancia de 

En  caso  de 
Necesitar más 
ejemplos para la 
comprensión del 
tema, se contará 
con un par adicional 
sobre otros textos 
encontrados en 
Internet que, de no 
necesitarlos de 
momento, se los 
compartirá en el 
Google Classroom 
de la materia o via 
WhatsApp  para 
profundizar lo 
aprendido en clase. 

 
Ante la posible falta 
de conexión a 

5. Como tercer momento, el docente procederá a 
proyectar una presentación de Google Slides 
en la que resumirá las técnicas y 
procedimientos que pertenecen a las etapas 
de prelectura y lectura, empleando como 
ejemplos los comentarios e ideas compartidos 
por cada grupo en Mentimeter durante las 
actividades anteriores. A través de la técnica 
de exposición dialogada, se hará énfasis en 
cada elemento conceptual, que constituye 
estas etapas de la lecto-comprensión, y se 
dará pie a un repaso integral, con todo el 
grupo-clase, de los temas y términos técnicos 
aprendidos como resultado de la aplicación de 
esta metodología. 

6. A continuación, en la misma presentación, se 
introducirá la última etapa de esta triada: la 
poslectura, momento en el cual el alumno 
debe dar rienda suelta a su creatividad y 
confeccionar una resumen o integración de las 

Interacción 
docente- 
estudiantes: 
centrada en el 
docente 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras All- 
in-One 
Proyector 

 
Digitales 
Mentimeter 
Google Docs 
Google Slides 
Google Classroom 
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10 

 

 
  dicha metodología, 

a través del análisis 
de ejemplos y la 
explicación de las 
técnicas que la 
integran. 

 
Establecer un 
paralelismo entre la 
metodología de la 
lecto-comprensión y 
el método  de 
Estudio que 
posibilite a los 
alumnos identificar 
su verdadera utilidad 
de forma 
transversal con 
respecto    a    otras 
disciplinas. 

Internet (situación 
habitual en la 
institución), se 
procederá a 
emplear datos 
móviles o formas de 
conexión 
alternativas. 

ideas principales que haya extraído de un 
texto. Aquí se presentará la técnica de revision 
reading (lectura de revisión), haciendo 
conexión con la técnica scanning, para volver 
al texto y puntualizar datos importantes. 
Mediante el análisis de un ejemplo concreto, 
sobre un texto ya visto, se harán las siguientes 
preguntas: 
Habiendo completado, con esta última etapa, 
la metodología de la lecto-comprensión, ¿es 
posible emplearla para otros propósitos en 
otras asignaturas? ¿En qué momentos y para 
qué? 
Se espera que los alumnos puedan identificar 
estas etapas como componentes esenciales 
de un método de estudio aplicable a todas las 
disciplinas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activate 

Generar un 
Momento de práctica 
en que los 
estudiantes 
vuelquen en  la 
producción de un 
trabajo colaborativo, 
en grupos más 
extensos, aquellos 
saberes 
aprehendidos en 
cuanto al proceso 
de lecto-
compresión, 
integrando la etapa 
de poslectura, y su 
creatividad en  la 
búsqueda de 
diferentes maneras 
de plasmar las ideas 
principales del texto. 

Para evitar que los 
grupos empiecen a 
desviar su atención 
durante el trabajo 
colaborativo, el 
docente visitará con 
frecuencia cada 
equipo, y brindará 
pistas clave para el 
análisis del texto y la 
producción de un 
esquema 
sintetizador de 
ideas. 
Además, cada grupo 
tendrá la opción de 
solicitar hasta un 
total de tres 
minitarjetas 
(flashcards) con 
vocabulario técnico 
y sus respectivas 
traducciones,     que 

7. Como última actividad del primer módulo de 
clase, se propiciará un momento de activación 
en el que los pequeños grupos ya 
ensamblados se fusionen con otro para 
conformar un equipo más extenso, con lo cual 
los grupos tendrán nuevos miembros que 
aportarán otros puntos de vistas interesantes 
y constructivos. 
Esta actividad colaborativa constará en la 
lectura completa y profunda de todo el texto 
“Software Development Life Cycle in Steps” 
con el fin de trabajar en cada etapa del 
proceso de lecto-comprensión, y aplicar los 
conocimientos aprehendidos en cuanto a 
técnicas y elementos lingüísticos. 
La tarea desembocará en el empleo de la 
creatividad del equipo para sintetizar las ideas 
principales del texto, cumplimentando con la 
última etapa denominada poslectura. Este 
trabajo estará minuciosamente explicado, 
secuenciado y ejemplificado, consignado cada 
procedimiento a realizar en una guía de 

Interacción 
docente- 
estudiantes: 
centrada en los 
estudiantes 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras All- 
in-One 
Proyector 
Smartphones 

 
Digitales 
Google Docs 
Google Slides 

 
Tradicionales 
Copias impresas de 
guías de trabajo 
Flashcards. 

10 

 

 
   aparezcan en el 

texto, como ayuda 
para completar la 
actividad propuesta. 

trabajo impresa que se le entregará a cada 
equipo. 

 
No se espera terminar esta actividad antes de 
finalizar el primer módulo; más bien, la 
intención es completar esta tarea durante la 
segunda hora de clase tras el receso. 

  

Receso de 15’ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Cont.) 
40’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activate 

Retomar la práctica 
de aprendizaje 
colaborativa y 
habilitar a la puesta 
en común de las 
producciones 
finales a través de la 
herramienta Padlet. 

Ante la posible falta 
de conexión a 
Internet (situación 
habitual en la 
institución), se 
procederá a 
emplear datos 
móviles o formas de 
conexión 
alternativas. 

 
En caso de que los 
estudiantes  no 
Conozcan la 
Herramienta a 
utilizar, se 
proyectará un muy 
breve video tutorial 
acerca de su uso y 
funciones. 

8. Luego del receso, los estudiantes serán 
invitados a retomar el trabajo y reconformar los 
grupos. Previo a continuar con la producción, 
el docente iniciará un dialogo con todo el 
grupo-clase que permita sondear el progreso 
y las posibles dificultades que pudieren haber 
surgido. 

9. A continuación, se brindará el tiempo 
suficiente para culminar con esta tarea y dar 
lugar a una socialización de los resultados de 
cada equipo. 

10. Cada grupo será incitado a exponer sus 
trabajos y, especialmente, sus propuestas 
para sintetizar las ideas más importantes del 
texto y compartirlas en un muro de Padlet. 
Seguidamente, el docente puntualizará 
aquellas similitudes y diferencias entre cada 
propuesta a los fines de lograr una puesta en 
común consistente con toda la clase. 

Interacción 
docente- 
estudiantes 
centrada en los 
estudiantes 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras All- 
in-One 
Proyector 
Smartphones 

 
Digitales 
Google Docs 
Google Slides 
Padlet 

 
Tradicionales 
Copias impresas de 
guías de trabajo 

 
 
 

Audiovisuales 
 

Video tutorial sobre 
Padlet 

 
 
 
 
 

30’ 

 
 
 
 
 

Study 

Analizar y 
profundizar 
diferentes 
estrategias lógico- 
interpretativas para 
la integración de 
ideas centrales de 
un texto mediante el 
uso de múltiples 
recursos digitales. 

Para una mejor 
captación del tema y 
de las estrategias 
compartidas,  se 
Contará con 
ejemplos impresos 
para cada grupo y 
se enviará la 
presentación 
utilizada por Google 
Classroom o 
WhatsApp. Esto 

11. Después del momento de socialización, con la 
ayuda de la misma presentación de Google 
Slides que se utilizó anteriormente, el docente 
procederá a introducir diferentes estrategias 
lógico-interpretativas para su estudio y 
análisis, quizás algunas ya conocidas, que 
faciliten la síntesis e interrelación de ideas 
centrales, y cómo se construyen: cuadro 
sinóptico, webbing, mapa conceptual, 
resumen, e infografía a través de recursos 
digitales, tales como Genially, herramientas 
Google, PowerPoint, Canvas, entre otros. 

Interacción 
docente- 
estudiantes: 
centrada en el 
docente 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras All- 
in-One 
Proyector 
Smartphones 

 
Digitales 
Google Docs 
Google Slides 
Google Classroom 
Genially 
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  Categorizar las 

producciones de 
síntesis de cada 
grupo según los 
tipos de estrategias 
lógico- 
interpretativas 
estudiadas. 

permitirá a los 
estudiantes tener a 
mano notas de clase 
rápidas sin 
necesidad de 
tomarse el tiempo 
de     copiar     cada 
esquema. 

12. Para continuar, se le solicitará a cada grupo 
volver a sus producciones colaborativas para 
categorizar las propuestas de organización de 
ideas principales según los tipos de 
estrategias abordadas. 

 Microsoft 
PowerPoint 
Canvas 

 
 
 
 
 
 
 

10’ 

 
 
 
 
 
 
 

Engage 

Habilitar un 
Momento de 
autoevaluación y 
reflexión acerca de 
los conocimientos 
puestos en práctica 
durante la clase, 
mediando con los 
intereses y 
preferencias de los 
alumnos. 

 
Valorar la utilizad e 
importancia de tales 
saberes para el 
campo profesional 
del programador. 

En caso de falta de 
tiempo, el docente 
inmediatamente 
asignará esta 
Actividad como 
tarea para la 
plataforma Google 
Classroom y pedirá 
a los estudiantes 
socializar sus 
reflexiones a través 
de un foro de 
discusión creado 
para tal fin. 

13. A modo de cierre, cada estudiante deberá 
escribir en un recorte de papel el videojuego 
de su preferencia, si no el software, programa 
o herramienta digital en general que más le 
gustaría conocer a profundidad. Con este dato 
listo, deberá imaginarse que toda su interfaz 
se encuentra solo en inglés y qué, para 
comenzar a usarlo, necesita aplicar los 
aprendizajes adquiridos hasta el momento en 
la materia. Luego de unos pocos minutos para 
pensar, se invitará a cada alumno a compartir 
oralmente cómo aplicaría tales conocimientos, 
dando su punto de vista de cuan útiles y 
valiosos pueden llegar a ser para el trabajo de 
un desarrollador de software. 

Interacción 
docente- 
estudiantes: 
centrada en los 
estudiantes. 

Recursos TIC 
 

Tecnológicos 
Computadoras All- 
in-One 
Proyector 
Smartphones 

 
Digitales 
Google Docs 
Google Slides 
Google Classroom 

 
Tradicionales 
Trozos de papel 
Lapiceras 
Marcadores 
Pizarra blanca 

Tabla № 1: Planificación de una clase. 
 
 
 
Anexo 2
Descripción de la unidad curricular Inglés Técnico I según el diseño curricular de la carrera Tecnicatura Su-
perior en Desarrollo de Software

Anexo № 1: Descripción de la unidad curricular Inglés Técnico I según el diseño curricular 

de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. 
 

Unidad Curricular INGLÉS TÉCNICO I 

Ubicación en el Plan de 
Estudio 

1° Año 

Campo de Formación General 

Carga Horaria 2 Horas 

Régimen de 
Cursado 

Anual 

La Caracterización 
de Unidad 
Curricular 

Esta unidad curricular será un espacio donde se brindará al 
estudiante los recursos lingüísticos del idioma inglés, necesarios 
para la lectura e interpretación de textos e información técnica 
específica.  

 
Propósitos 

Dominar los elementos básicos del idioma a nivel escrito 
(estructuras gramaticales, vocabulario técnico). 

 
 
 
 
 

Contenidos 

Funciones comunicativas de la lengua y estructuras gramaticales. 

Nociones de fonética inglesa. Saludos. Expresiones de cortesía. 

Formas de solicitar, de explicar, de resolver situaciones 

problemáticas del campo profesional de la Informática. 

El pronombre. El artículo. El sustantivo. Verbos “be” y “have”. 
Los modificadores. Tiempos Verbales. El imperativo. Verbos 
anómalos. El gerundio: “-ing”. Voz pasiva. Oraciones 
condicionales. Conectores. 

 
Orientaciones 
Metodológicas 

Lectura e interpretación de textos e información técnica en 
inglés. Redacciones breves de textos con vocabulario específico, 
solicitando o aportando información técnica por e-mail o en foros 
y listas de discusión. 

Bibliografía --- 

Perfil Docente Conocimiento en: traducción técnica. 
Licenciado de Inglés, Profesor en Inglés o Traductor en Inglés. 
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Anexo № 1: Descripción de la unidad curricular Inglés Técnico I según el diseño curricular 

de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software. 
 

Unidad Curricular INGLÉS TÉCNICO I 

Ubicación en el Plan de 
Estudio 

1° Año 

Campo de Formación General 

Carga Horaria 2 Horas 

Régimen de 
Cursado 

Anual 

La Caracterización 
de Unidad 
Curricular 

Esta unidad curricular será un espacio donde se brindará al 
estudiante los recursos lingüísticos del idioma inglés, necesarios 
para la lectura e interpretación de textos e información técnica 
específica.  

 
Propósitos 

Dominar los elementos básicos del idioma a nivel escrito 
(estructuras gramaticales, vocabulario técnico). 

 
 
 
 
 

Contenidos 

Funciones comunicativas de la lengua y estructuras gramaticales. 

Nociones de fonética inglesa. Saludos. Expresiones de cortesía. 

Formas de solicitar, de explicar, de resolver situaciones 

problemáticas del campo profesional de la Informática. 

El pronombre. El artículo. El sustantivo. Verbos “be” y “have”. 
Los modificadores. Tiempos Verbales. El imperativo. Verbos 
anómalos. El gerundio: “-ing”. Voz pasiva. Oraciones 
condicionales. Conectores. 

 
Orientaciones 
Metodológicas 

Lectura e interpretación de textos e información técnica en 
inglés. Redacciones breves de textos con vocabulario específico, 
solicitando o aportando información técnica por e-mail o en foros 
y listas de discusión. 

Bibliografía --- 

Perfil Docente Conocimiento en: traducción técnica. 
Licenciado de Inglés, Profesor en Inglés o Traductor en Inglés. 

Anexo № 2: Plan de estudio de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software 

según su diseño curricular. 
 

N°. C.F. Unidades Curriculares Régimen 

Cursada 

Hs. 

Cát. 

Sem. 

Total 

Hs.Cát. 

Reg. 

Eval. 

Reg. De 

Correlatividad 

PRIMER AÑO 

1 F Lógica y algoritmo Cuat. 4 64   

2 E Programación I Cuat. 4 64  1 

3 E Análisis de Sistemas Anual 2 64   

4 E Base de datos I Anual 4 128   

5 F Matemática básica y lógica Cuat. 3 48   

6 G Inglés I Anual 2 64   

7 G Antropología cultural Anual 2 64   

8 F Sistemas operativos Cuatr. 3 48   

9 PP Laboratorio de practica I Anual 6 192   

TOTAL 1° AÑO 30 736   

SEGUNDO AÑO 

10 E Programación II Anual 3 96  2 

11 G Inglés II Anual 2 64  6 

12 G Comunicación Cuatr. 3 48   

13 F Redes Cuatr. 3 48  - 

14 F Estadísticas Anual 2 64  5 

Anexo 3
Plan de estudio de la carrera Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software según su diseño curricular.
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15 E Seguridad Informática Cuatr. 3 48  - 

16 E Base de datos II Anual 4 128  4 

17 E Gestión de la Calidad del 

Software 

Anual 3 96   

18 PP Laboratorio de práctica II Anual 6 192  8 

TOTAL 2° AÑO  27 784   

TERCER AÑO 

19 E Programación avanzada – 

Programación III 

Anual 3 96  9, 14, 12. 

20 G Ética y deontología 

Profesional 

Cuatr. 2 32  - 

21 F Derecho Informático Cuatr. 3 48  - 

22 E Autómatas y lenguajes Cuatr. 4 64  1, 9. 

23 E Sistemas Inteligentes Cuatr. 4 64   

24 E Aplicaciones Móviles Cuatr. 4 64   

25 SEM Seminario Profesional Cuatr. 3 48   

26 PP Laboratorio de práctica III Anual 6 192  15 

TOTAL 3° AÑO 29 608   

Total de horas reloj: 1418 
 

Total de horas cátedras: 2128 
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Profesora y Licenciada en Letras egresada de la 
Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo). 

Desde 2018 tiene a cargo la Coordinación General 
de Educación Superior de la Dirección General 

de Escuelas de Mendoza, donde también ha 
desempeñado el cargo de Subsecretaria de 

Transformación Educativa (2015-2017) y de Directora 
General de Escuelas (2003-2007).

Fue miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Federal 
de Educación (2004-2007) y contratada por IIPE 

(Instituto para la Investigación y el Planeamiento de la 
Educación) UNESCO con sede en Buenos Aires (2008). 

Ha sido  Subsecretaria de Desarrollo Social de la Provincia de Mendoza (2000-2003)
y Directora de Acción Social del municipio de Junín. Se ha desempeñado como docente en escuelas secundarias e 

institutos de formación docente donde también ha sido jefa de investigación y de formación permanente.

Entrevista

¿Cuál es la finalidad de los institutos de 
educación superior?
El Nivel Superior desde su creación, tiene por fina-
lidad proporcionar formación científica, profesional 
humanística y técnica de calidad, con el fin de ge-
nerar capacidades sociales y personales para el de-
sarrollo de un proyecto de vida, en el marco de un 
proyecto de país. Por ello, debe ser un nivel dinámico 
que pueda adaptarse y abrirse a las necesidades de 
inserción laboral de sus estudiantes y las demandas 
sociales de su contexto.

¿Cómo se llevó a cabo el concurso público 
y abierto en los Institutos de Educación 
Superior (IES) de gestión estatal en 
Mendoza en 2023?
Durante este ciclo lectivo celebramos los 30 años 
el nivel superior tiene jurisdicción provincial, con un 
hecho inédito: la implementación del «Concurso pú-
blico y abierto de títulos, antecedentes y oposición», 
para la cobertura de 9.000 horas cátedra, en carácter 
de titular, en los iES de gestión estatal. Una instancia 
democrática, horizontal y participativa, en la que han 
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concursado más de 2000 personas con más de 200 
jurados evaluadores.

La escritura y defensa de los proyectos, la retroali-
mentación y la propia reflexión sobre el error, en la 
que participaron actores de importante trayectoria 
y jerarquía profesional, ha planteado algo nuevo y 
necesario para la profesionalización docente. Estos 
debates y posicionamientos proponen una construc-
ción colectiva del saber pedagógico y una agenda 
pública para la educación mendocina.

Tanto el concurso de titularización como el diseño de 
nuevas carreras y reformulación de las que ya están, 
promueven la generación, el desarrollo y la media-
ción de saberes en todas sus formas en el marco de 
la sociedad de conocimiento.

¿Cuál fue el marco legal para garantizar 
dicho proceso?
Desde el punto de vista político damos cumplimiento 
a la Ley de Educación Nacional, a la Ley de Educa-
ción Superior y su modificatoria, y a nuestra Ley Pro-
vincial de Educación, reglamentada por el Decreto 
provincial n°530/18. A pesar de que es de vieja data 
la normativa que propone ingresar al nivel superior 
por concurso por oposición, Mendoza ha dado un 
puntapié inicial ya que se trata de la primera vez que 
se organiza en forma masiva en nuestro país. Este 
cumplimiento riguroso de la ley debería significar a 
futuro una nueva normalidad, así como un camino 
para la construcción de justicia educativa y de jerar-
quización de la tarea docente.

¿Cuál fue la cantidad de horas ofrecidas?
La Coordinación General de Educación Superior (CGES) 
pudo concretar la implementación del primer concur-
so masivo, público y abierto de títulos, antecedentes y 
oposición para la cobertura de 5900 horas cátedra en 
carácter de titular en IES de gestión estatal, en base a lo 
establecido a través de la RESOL- 2022-8021-E-GDEM-
ZA-DGE de la Dirección General de Escuelas.

¿Cuántos espacios curriculares se 
concursaron?
El concurso fue regionalizado y se organizó para 52 
agrupamientos, en cada uno de los cuales se ofreció 

entre 150 y 200 horas correspondientes a diferentes 
espacios curriculares relacionados entre sí por per-
tenecer al mismo campo disciplinar. En total fueron 
594 los espacios curriculares concursados y 22 las 
instituciones que participaron, correspondientes 
tanto a carreras de formación docente como de for-
mación técnica.

¿Cómo se seleccionó a los jurados?
La selección de los jurados estuvo a cargo de las pro-
pias instituciones concursantes, de la Coordinación 
General de Educación Superior y de Instituciones 
Universitarias. Para integrarlos, las personas debían 
tener las condiciones de titulación y postitulación 
exigidas para los concursantes. En ese sentido, po-
demos afirmar que los jurados fueron profesionales 
de dilatada trayectoria y reconocimiento que tuvie-
ron la responsabilidad de acompañar este proceso 
en sus distintas etapas: tabulación de antecedentes, 
evaluación de los proyectos de cátedra, defensa oral 
de ese proyecto y coloquio.

¿Cómo se organizaron los concursos?
Zonas geográficas
Para la organización de los agrupamientos y jurados 
se establecieron tres zonas: Zona I: Norte, Centro 
Norte, Este; Zona II: Sur; Zona III: Valle de Uco

¿Cuántos docentes se presentaron al 
concurso público y abierto?
Cantidad de inscriptos
Como parte de la primera instancia, se habilitó la 
inscripción con el sistema de autotabulación. Se 
presentaron 1.847 personas y generaron 2.576 ins-
cripciones (los postulantes se inscribieron en varios 
espacios y agrupamientos).

Cantidad de docentes que realizaron su carga de da-
tos para autotabulación
1. De esos postulantes, 1806 personas llegaron al 

puntaje mínimo establecido para pasar a la se-
gunda etapa.

Cantidad de docentes que presentaron su carpeta de 
antecedentes
2. Sin embargo solo fueron 596 los docentes que 

presentaron luego sus carpetas en formato pa-
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pel. De ellos, 516 profesionales (87%) superó los 
40 puntos luego de la validación de antecedentes 
por parte de los jurados.

3. Solo dos agrupamientos fueron declarados de-
siertos (Filosofía y Minería), en un caso porque 
los postulantes no alcanzaron el puntaje mínimo 
requerido, en otro caso porque no presentaron su 
carpeta en formato papel.

Cantidad de docentes que presentaron Proyecto
4. Los 516 docentes presentaron 794 proyectos en el 

marco del proyecto de cátedra/espacio curricu-
lar en el que concursaba. Este proyecto incluyó la 
planificación de una unidad de enseñanza-apren-
dizaje con al menos una secuencia didáctica. Fue 
necesario aprobar ese proyecto para poder reali-
zar la defensa pública y el coloquio.

Cantidad de docentes que aprobaron la instancia de 
oposición
5. Fueron aprobados 644 (81%) proyectos y pasaron 

a la instancia de defensa pública y coloquio.

De los 644 proyectos defendidos, se aprobaron 538 
(83%) que en todos los casos pasaron con éxito la 
instancia de coloquio. Estos 538 profesionales son 
los que quedaron en condiciones de lograr la titula-
rización.

Finalmente se titularizaron 3084 horas, lo que signi-
fica el 56,71% de las horas ofrecidas.
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Validación por expertos del cuestionario a aplicar a 
jóvenes líderes
La especialización en docencia de nivel superior y la maestría en educación superior
Universidad Juan Agustín Maza. Mendoza

Macarena Marchigán Licenciada en Dirección de Empresas y Contadora 
Pública Nacional. Docente esc. 4191 - Dr. Daniel Hugo Pierini (2021- 

actualidad). Becaria diplomada estudiante de la investigación «Perfil y 
estrategias de gerenciamiento delos líderes de las universidades de Nuevo 

Cuyo». Asesora externa de la investigación «Perfil, visión y estrategias de 
gestión de los rectores de la UMaza: un estudio cualitativo».

Becaria estudiante ad honorem de investigación «Experiencias
de gestión y liderazgo en las universidades privadas de Mendoza en el siglo xxi».

Becaria estudiantil en la investigación «Prácticas de liderazgo y visión prospectiva de jóvenes 
universitarios destacados de Mendoza».

Silvina Elizabeth García Licenciada en Administración Facultad de Ciencias 
Económicas – Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Especialista 
en Docencia de Nivel Superior y Maestranda en Educación Superior- 

Universidad Juan Agustín Maza (UMaza).
Se desempeñó como profesional en la Fundación Universidad Nacional 

de Cuyo (FUNC) asesorando a MiPyMES sobre Líneas de Financiamiento 
Nacionales, realizó formulación y evaluación de proyectos. Participó en equipos de 

Reorganización Administrativa para implementación de Normas ISO 9001 en la Fundación 
Escuela de Medicina Nuclear y en la Secretaría Económica Financiera, Rectorado UNCuyo. Se 

desempeñó como capacitadora del personal administrativo del Rectorado y de la Secretaría de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) sobre temas de reorganización 

administrativa y manejo de sistemas de gestión de carreras y alumnos de posgrado. Fue la 
referente funcional en la Secretaría de Posgrado de la FCPyS-UNCuyo, administradora de 

los sistemas CONEAU GLOBAL, SiU-GUARANÍ y SiDCER; y becada para formarse en Evaluación 
y Acreditación Universitaria, programa de la Escuela de Formación CONEAU. También fue 

seleccionada, con evaluación de antecedentes y proyecto de desarrollo, para participar del 
Programa ESCALA Gestores y Administradores de la Asociación de Universidades del Grupo 

Montevideo – AUGM, desempeñando actividades en la Universidad Federal de Santa Catarina 
Brasil- Secretaría de Posgrado, Rectorado. Fue consejera directiva del personal no docente 

de la FCPyS-UNCuyo. En el ámbito privado, desarrolló su emprendimiento artístico personal, 
academia de danzas DANZArt, dirigiendo y produciendo varios espectáculos artísticos en 

importantes teatros de Mendoza. Actualmente se desempeña en el Departamento de Diplomas 
FCPyS – UNCuyo. Además es investigadora becaria de posgrado en la UMaza, participando 

activamente en proyectos de investigación y publicaciones en revistas científicas.

Avance de investigación
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Griselda Opel Profesora y Licenciada en Ciencias de la Educación (UNCuyo FFyL) 
Especialidad en Educación a Distancia. Postgrado en Informática Educativa. 
(Universidad de Playa Ancha y Universidad de Congreso, 1997). Profesora en 
Enseñanza Primaria (Escuela Normal «Tomás Godoy Cruz» (Mendoza) 1990- 

Universidad de Belgrano. Profesora del Curso de Ingreso a la Formación de Grado. 
Universidad del Museo Social Argentino, Profesorado Universitario y Licenciatura 
en Ciencias de la Educación. Profesora Adjunta, cátedra de Politica y Legislacion 
Educativa. Pedagogía aplicada. CAPACyT. DiPREGeP. Provincia de Buenos Aires. Profesora de varios 

espacios curriculares de diferentes carreras. Profesora y creadora del Postítulo de Especialización 
en Tecnologías de la Información y Comunicación. Profesora y creadora del Postítulo de Informática 

Educativa. Editorial Santillana. Santillana Docentes. Cursos de Capacitación Docente. Formación para 
el desempeño de la función directiva. Tutora. San Miguel y Olivos Prov. de Buenos Aires. Profesora 

Adjunta y Titular de Metodología de la Investigación de las Carreras Comercialización, Administración 
de Empresas, Gestión Ambiental, Comercio Internacional y Administración Municipal. Universidad de 

Congreso (Mendoza). Tutora Metodológica de la Facultad de
Ciencias Sociales y Comunicación de la UMaza.

Cecilia Raschio Profesora (1992) y Licenciada en Ciencias de la Educación (1996) 
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional de Cuyo. Especialista en 

Docencia de Nivel Superior (2009). Universidad Juan Agustín Maza. Especialista 
en Gestión de la Educación Superior (2009). Red Andina de Universidades (RADU). 

Magister en Evaluación Educacional (2002). Universidad de Playa Ancha, Chile. 
Docente de Metodología de la Investigación y tutora de tesistas en carreras de 

grado y posgrado presenciales y on line (1995 y continúa). Capacitadora del Programa de Formación 
en Competencias para la Investigación. Autora del libro «Liderazgo y prospectiva de la educación 

superior. Entrevista a 10 líderes de las universidades de Mendoza y San Juan, República Argentina» 
Editorial UMaza (2020). Escritora de artículos sobre gobernanza universitaria. En Universidad Juan 

Agustín Maza: Creadora del Área de Asesoría Educativa Universitaria (1996- 2002). Co-autora del 
Programa de Egresados (2002- 2013). Coordinadora de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Empresariales y Jurídicas (2013-2016). Coordinadora de Investigación Educativa (2013-2020) en 
el Área de Ciencia y Técnica. Co-autora y Directora del Observatorio de Educación Superior (2016-

2022). Co-creadora y Editora de la Revista digital de divulgación Académica «En la mira. La educación 
superior en debate» (2019 y continúa). Investigadora (2013 y continúa), Directora del proyecto actual 
(2022 y continúa): «Prácticas de liderazgo y visión prospectiva de jóvenes universitarios destacados 

de la provincia de Mendoza». Expositora en congresos y eventos científicos. Actual Coordinadora 
Académica de la carrera de Especialización en Gestión en RRHH (2020 y continúa) y Secretaria 

Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación (2020 y continúa).  

Dirección electrónica: craschio@umaza.edu.ar

Palabras clave: Joven Líder, Liderazgo, Expertos, Validación, Visión Prospectiva. 
Keywords: Young Leader, Leadership, Experts, Validation, Prospective Vision.

Cómo citar este artículo: Marchigan, Macarena; García, Silvina Elizabeth; Opel, Griselda y Raschio, Cecilia 
(2023) Proceso de validación por expertos de cuestionario a aplicar a jóvenes líderes. Revista En la mira. La 
educación superior en debate, 4(6), p47-56
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Resumen
El presente artículo describe el proceso seguido para validar una encuesta por cuestionario a ser aplicado a 
jóvenes líderes de la provincia de Mendoza, mediante una consulta a expertos.
El objetivo del cuestionario es analizar las prácticas de liderazgo, la visión prospectiva y las competencias que 
poseen jóvenes destacados de la mencionada provincia.
El proceso fue muy enriquecedor cuyo producto ya está siendo aplicado y los resultados logrados hasta el mo-
mento son muy provechosos para la investigación.

Abstract
This article describes the process followed to validate a questionnaire survey to be applied to young leaders in the 
province of Mendoza, by consulting experts.
The objective of the questionnaire is to analyze the leadership practices, the prospective vision and the competences 
that outstanding young people of the mentioned province possess.
The process was very enriching, the product of which is already being applied and the results achieved so far are very 
useful for research.

Introducción
Este trabajo lo realizó un equipo de investigación bajo la  dirección de la Mg. Cecilia Raschio y es financiado 
por el Área de Ciencia y Técnica dependiente del Vicerrectorado de Investigación, Extensión y Vinculación de la 
Universidad Juan Agustín Maza. Se denomina «Prácticas de liderazgo y visión prospectiva de jóvenes universi-
tarios destacados de la provincia de Mendoza, Argentina».

En el marco de dicho proyecto de investigación, se llevaron a cabo distintas etapas de desarrollo: 1) construc-
ción de un modelo de competencias de jóvenes líderes del siglo xxi; 2) dicho modelo se validó a través de una 
consulta a empleadores; 3) se construyó un cuestionario para ser aplicado a jóvenes líderes destacados de 
la provincia de Mendoza; 4) se validó dicha encuesta por cuestionario mediante una consulta a expertos y 5) 
actualmente, se está aplicando dicho cuestionario a los jóvenes líderes.

El presente artículo trata sobre la cuarta etapa de investigación, que consiste en la consulta a expertos tendien-
te a validar dicho cuestionario, que lleva a cabo el equipo mencionado (conformado por 10 personas) pertene-
ciente a la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación de la Universidad Juan Agustín Maza, de Mendoza.
La consulta a expertos se centra en dos aspectos bien diferenciados e importantes del cuestionario: las prácti-
cas de liderazgo y la visión prospectiva de jóvenes universitarios destacados de nuestra provincia.

El método de validación consiste en la consulta a expertos, la misma se constituye en una herramienta eficaz en 
la investigación científica, se utiliza en investigaciones cualitativas y cuantitativas. Se basa en que los expertos 
emiten un juicio sobre la herramienta, en este caso, encuesta por cuestionario. Es un método de validación 
útil para verificar la fiabilidad de la investigación que se define como «una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar 
información, evidencia, juicios y valoraciones» (Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, 2008, p. 29).

Se somete el instrumento de cotejo, en nuestra investigación la encuesta a jóvenes líderes, a la consulta y al 
juicio de expertos. Este proceso permite contar o cumplir con el criterio de calidad: la validez. Dicho criterio 
hace referencia al contenido, es decir, si mide lo que se pretende estudiar. Se establece con frecuencia a partir 
de dos situaciones, una que atañe al diseño de una prueba y, la otra, a la validación de un instrumento some-
tido a procedimientos de traducción y estandarización para adaptarlo a significados culturales diferentes. Los 
encuestados tienen o pueden tener culturas, sociedades diferentes, entonces los expertos se aseguran que las 
preguntas sean comprensibles para todos los encuestados. Los expertos deben eliminar aspectos irrelevantes 
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o culturales e incorporar los que son imprescindibles para hacer la herramienta comprensible y/o modificar 
aquellos que lo requieran.

El presente artículo relata el proceso de aplicación de este tipo de metodología.

Proceso de aplicación de la consulta a expertos
La metodología de consulta a expertos se llevó a cabo entre los meses setiembre y octubre de 2022. Los espe-
cialistas que participaron fueron 9, en total. 

Dicha consulta de validación posee cuatro partes: 
1. Introducción: en la cual se aclara a los especialistas de qué trata el cuestionario a evaluar, cuál es el objetivo 

del mismo y lo que se necesitaba validar.
2. Exposición del modelo de competencias validado por empleadores: este modelo se presenta en forma de 

tabla de doble entrada donde se muestran las 16 competencias divididas en 4 categorías: visión, socializa-
ción, acción y bienestar. 

3. Presentación de primera parte del cuestionario semiestructurado: que trata acerca de los datos demográ-
ficos y educativos, prácticas de liderazgo y visión prospectiva, que se les solicitó a los jóvenes líderes que 
completaran. En este caso, se les pidió a los expertos que analizaran las preguntas que proponíamos hacer 
a los jóvenes con el fin de observar si son suficientes dichos interrogantes para cubrir estos datos requeri-
dos. Y si la formulación de los mismos cumplen con los objetivos fijados en la investigación.

4. Presentación de la segunda parte del cuestionario en forma de escala Likert: mediante esta escala, se evalúa 
qué competencias poseen los jóvenes líderes, respecto del modelo construido por el equipo y validado por 
empleadores. 

A continuación, se presenta el cuestionario y los aportes de los especialistas:
Después de explicar los objetivos del proyecto, se expuso el modelo de competencias que requieren los jóve-
nes líderes del siglo xxi, acordado por el equipo de investigación. Dicho modelo fue una producción fruto de la 
investigación bibliográfica y consulta de los miembros del mismo y luego validado por empleadores:

Tabla N°1: Modelo de competencias de jóvenes líderes del siglo xxi

Fuente: Elaboración del equipo de investigación (2022). Validado por empleadores
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Primera parte: El cuestionario semiestructurado sobre datos demográficos y educativos, 
prácticas de liderazgo y visión prospectiva
En el equipo de investigación se acordó que la mejor forma de obtener este tipo de respuesta era un cues-
tionario semiestructurado donde el joven líder consultado pudiese responder lo que se buscaba o deseaba 
obtener y además agregar alguna otra información de interés.

Los principales datos consultados fueron:
Perfil del joven líder: Género, Edad, Nivel educativo máximo alcanzado enfatizando en el nivel terciario/uni-
versitario. Consultando también la/s carrera/s universitaria que estudió, como así también la/s carrera/s de 
posgrado si correspondiese. 
Los expertos sugirieron que se consultara sobre 3 características que posee el joven encuestado. 
Prácticas de liderazgo: aquí interesaba saber o identificar si eran emprendedores y de qué rubros de activi-
dad. Cuál era el cargo desempeñado y las principales tareas y/o funciones que desarrollan.
Los expertos sugirieron preguntar por las dificultades que debieron superar y las oportunidades que aprove-
charon para generar un emprendimiento (en el caso de ser empresario) o ideas innovadoras en la empresa o 
actividad en la que se desempeña.
Además, que se les interrogara acerca de los mentores que los apoyaron y/o alientan actualmente.  
Visión prospectiva: en este punto se buscaba conocer cuáles eran sus expectativas a mediano y largo plazo.  
Se indagó sobre:
Sus proyectos a 3 años
Su principal objetivo/misión como joven líder
Cómo imaginaban su vida en 50 años

Algunas de las sugerencias a reformular tal como se habían delimitado las preguntas fueron las siguientes 
por parte de los expertos:
«Bajaría el período de tiempo, a un joven de 20 años le resulta difícil imaginarse a los 70 años. Tal vez en 20 
o 30 años o ¿Cómo imaginás tu vida en el futuro?».

Efectivamente, las preguntas quedaron de la siguiente manera:
Sus proyectos a 3 años
Cómo imagina su vida en el futuro a largo plazo
Cuál es el principal objetivo/misión que tiene presente en sus acciones como joven líder
Qué ideales/valores lo movilizan como joven líder

Segunda parte: Escala Likert sobre competencias del siglo xxi
A continuación, se explica qué es una escala Likert y para qué sirve aplicar este instrumento en una inves-
tigación.

Escala Likert
Respecto de la metodología empleada en la confección de la encuesta, cabe destacar que el equipo se basó 
en escala de Likert (es una escala ordinal de valoración), es un procedimiento de elaboración de preguntas 
de investigación que permite realizar preguntas bien limitadas, lo que favorece el procesamiento de la infor-
mación y consecuente análisis y comunicación, claro y taxativo. También al momento de realizar una lectura 
de la investigación admite múltiples análisis a partir, por ejemplo, del promedio resultante de la escala.

Este procedimiento forma parte de los requerimientos para el estudio de validación de instrumentos de in-
vestigación. (Hernández Sampieri y otros, 2014)

•
•
•

•
•
•
•
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Consulta a los expertos sobre la escala Likert construida por el equipo
Se les explicó a los expertos que evaluaran el instrumento de recolección de datos, en esta parte de la en-
cuesta en forma de escala Likert, el objetivo es valorar qué competencias poseen los líderes jóvenes interro-
gados. 

De allí que, se les solicitó que marcaran con una cruz 2 de los 4 ítems propuestos que, según su criterio, mi-
diera de manera válida cada competencia enunciada.

Además, se les explicó que la escala Likert tendría 4 opciones de respuestas: totalmente de acuerdo, de 
acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. En este aspecto los expertos coincidieron de mantener 
las 4 valoraciones.

A continuación, se exponen los resultados de la consulta a los especialistas acerca de cuáles fueron los 
ítems más elegidos. En algunos casos, se realizaron observaciones.

En la versión final de la encuesta por cuestionario se eligieron sólo dos ítems. 

Categoría 1: Visión
Pensamiento global y complejo: es la capacidad para abordar la realidad de una manera sistémica en la 
cual se analizan las acciones previendo su impacto y asumiendo que el contexto es dinámico, imprevisible 
e incierto. 

Elegir solo dos items para escala Likert

Pensamiento prospectivo estratégico: consiste en mirar adelante en el tiempo, representarse idealmente el 
devenir o crearlo en la imaginación y construir imágenes del futuro para orientar las estrategias de acción.

Elegir solo dos items para escala Likert

Creatividad e innovación: es la capacidad para idear algo nuevo, relacionar algo conocido de forma innova-
dora o apartarse de esquemas de pensamiento o conducta habituales.
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Elegir solo dos items para escala Likert

Pensamiento crítico: comprende las habilidades de razonamiento, búsqueda de información y solución a 
problemas y toma de decisiones para la obtención de los resultados deseados.

Elegir solo dos items para escala Likert

Categoría 2: Socialización
Trabajo colaborativo: es aquel que se lleva a cabo entre varias personas que aportan sus ideas y colaboran 
juntos para enriquecer el trabajo que están desarrollando y conseguir mediante la sinergia resultados óptimos.

Elegir solo dos items para escala Likert

Flexibilidad y apertura al cambio: es la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones, en entor-
nos laborales versátiles y con personas diversas valorando sus distintas posturas.

Elegir solo dos items para escala Likert
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Empatía y altruismo: es la comprensión de los sentimientos y emociones de otros y la tendencia a ayudarlos 
de manera desinteresada.

Elegir solo dos items para escala Likert

Comunicación efectiva: es el proceso de compartir ideas, pensamientos, conocimientos e información de la 
forma más comprensible para quien recibe el mensaje e implica manifestarse de manera clara y desarrollar 
la escucha activa.

Elegir solo dos items para escala Likert

Categoría 3: Acción
Proactividad y transformación de la realidad: es la actitud mediante la cual se toma una iniciativa ante una 
situación problemática con el fin de resolverla o generar nuevas propuestas.   

Elegir solo dos items para escala Likert

Aprendizaje continuo: es la capacidad de obtener conocimientos a partir de cada experiencia y transferir 
dichos conocimientos a nuevas situaciones.

Elegir solo dos items para escala Likert
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Manejo eficiente de la tecnología: hacer un uso intensivo de los recursos tecnológicos para el logro de fines, 
en el menor tiempo y con el menor esfuerzo.

Elegir solo dos items para escala Likert

Gestión del tiempo: es el proceso de planear y ejercitar el control consciente del tiempo empleado en activi-
dades concretas, especialmente para aumentar la eficacia, la eficiencia o la productividad.

Elegir solo dos items para escala Likert

Categoría 4: Bienestar
Autoconocimiento: es la capacidad para reflexionar sobre las debilidades y fortalezas que se posee como 
persona y como profesional para perfeccionarse y obtener la mejor versión de sí mismo.

Elegir solo dos items para escala Likert
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Gestión de las emociones: es la habilidad para reconocer las propias emociones y darse cuenta de las ajenas 
y respetarlas.

Elegir solo dos items para escala Likert

Resiliencia: es la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con éxito frente a la adversidad.

Elegir solo dos items para escala Likert

Conciencia ambiental, inclusiva e intercultural: es la actitud de respetar la biodiversidad y de incluir la diver-
sidad personal y cultural.

Elegir solo dos items para escala Likert

Finalmente, se puede sostener que el instrumento además de validado por los expertos seleccionados, fue 
enriquecido por los mismos.

Actualmente, se está llevando a cabo la aplicación de la encuesta por cuestionario a los jóvenes líderes.
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1º Congreso Internacional de
Investigación, Ciencia y Universidad
CIICU 2023

Congreso

En el marco de su 63° aniversario, la UMaza lanza su 1º Congreso Internacional de Investigación, Ciencia y 
Universidad, con un lema comprometido y desafiante: Educación Superior y Desarrollo Sostenible, llamando 
a generar un espacio académico de reflexión sobre acciones necesarias para cumplir los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) desde las instituciones.

Les invitamos a navegar la página del Congreso ¡y postular trabajos!

https://www.umaza.edu.ar/landings/ciicu2023
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Argentinos por la educación
https://argentinosporlaeducacion.org/

Argentinos por la educación se definen como «un movimiento plural e independiente conformado por personas 
de distintos sectores de la sociedad que tienen un mismo objetivo: transformar la educación, priorizando el 
fortalecimiento de la educación pública».

INDEC
https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-33-98

Aquí se presenta información sobre alumnos de educación común; alumnos y  egresados universitarios; y uni-
dades educativas por nivel de enseñanza; entre otros temas. Estos datos son proporcionados por el Ministerio 
de Educación y están publicados en el Anuario Estadístico de la República Argentina 2021.

Links de interés


