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Facultad de Ingenieŕıa y Ciencias Agropecuarias
Decano Mg. Ing. Sergio Luis RIBOTTA
Vice Decano: Dr. Ing. Federico Mart́ın SERRA

Facultad de Ciencias Económicas, Sociales y Juŕıdicas
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Equipo Técnico Informático
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2. Śıntesis Valorativa 14
2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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Caṕıtulo 1

Contexto Institucional

1.1. Introducción

Desde su creación en 1973, la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) realiza una
importante contribución al desarrollo social y económico de su contexto, particularmente
en el ámbito provincial y regional, a través de propuestas de formación, investigación,
extensión y transferencia de conocimiento.

En la actualidad, la Universidad, al igual que todas las universidades públicas del páıs,
afronta retos importantes; estos desaf́ıos hacen necesario que la toma de decisiones y la
gestión a largo plazo se orienten al bienestar social y a la consecución de objetivos precisos
y consecuentes con sus fines.

Entonces, la autoevaluación constituye un proceso de reflexión y valoración, que se
desarrolla en el seno de la institución para guiar las acciones hacia la situación futura
deseada por sus miembros.

Por ello, la autoevaluación y la planificación institucional cobran sentido cuando pre-
ceden y gúıan el funcionamiento de esa organización y, además, recupera las voces de
distintos sectores.

En este sentido, en 2018, la Universidad definió su Plan de Desarrollo Institucional, en
lo referido a Misión, Visión, Áreas Estratégicas, Objetivos y Estrategias, que conllevó a
una autoevaluación institucional. A partir de 2019, dio inicio al proceso de propuestas y
puestas en marcha de programas, proyectos, acciones e indicadores que dieran cuenta de
la operativización del Plan de Desarrollo Institucional.

La Autoevaluación Institucional es una instancia de unión y afianzamiento real con el
Plan de Desarrollo Institucional, donde la espiral da un giro más y articula con la poĺıtica
de gestión, la cual se reafirma y consolida en este camino, con prospectiva y sentido de la
realidad y contexto en el que la Universidad se encuentra inserta.

Con el Informe de la Evaluación Externa de la Institución, se da lugar en esta espiral,
a la posibilidad de establecer planes estratégicos institucionales. Aśı, se establece una
metodoloǵıa el desarrollo de lineamientos estrátegicos para la función sustantiva Extensión
Universitaria en la UNSL.

En este caṕıtulo, se presentan fundamentos, aspectos institucionales relacionados al
Plan de Desarrollo Institucional de la UNSL), y a la tercera Evaluación Institucional, rea-
lizada ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),
2021-2023, que brindan el marco institucional y normativo a esta presentación.

Algunos de los textos presentados son extráıdos del Plan de Desarrollo Institucional
(OCS N° 58/2018), y de la Evaluación Externa: Autoevaluación Institucional (OCS N°
26/2022) e Informe de Evaluación Externa, publicado por CONEAU en 2023.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

La siguiente exposición pretende contextualizar la propuesta integral de trabajo para
la función Extensión Universitaria y su desarrollo en la UNSL.

1.2. Fundamentos

Históricamente, los gobiernos y gestiones de la UNSL tuvieron su impronta y visión de
la institución, en el marco de las poĺıticas nacionales en educación superior universitaria
y por la toma de decisiones apoyados en el Estatuto, los principios institucionales, las
decisiones de la Asamblea Universitaria y las de los Consejos, reglamentos, acuerdos, entre
otros, dado que son las capacidades formales de las que se dispusieron siempre.

El Plan de Desarrollo Institucional es un instrumento de gestión que requiere de con-
cientización y de una cultura institucional, que poco a poco se va incorporando en las
diferentes unidades de gestión. Los procesos de autoevaluación y evaluación externa cons-
tituyen un ciclo retroalimentador, que tiende a ser continuo. Estos procesos abarcan a
las diferentes funciones institucionales y al conjunto de la institución; son transitados con
éxito y afianzan sus poĺıticas de transformación y crecimiento. Se genera aśı una nueva
dinámica en la gestión, que enriquece sus capacidades de gobierno y gestión.

En tal sentido, la UNSL transitó un camino de elaboración de un Plan de Desarro-
llo Institucional 2019-2020, que incluyó un proceso de autoevaluación institucional. Esta
definición poĺıtica institucional constituyó un hito en la vida de la Universidad, concitó
el consenso general de la comunidad universitaria y la aprobación unánime del Consejo
Superior de la UNSL.

De este modo, la Institución se enmarca en un nuevo escenario, donde surgen nuevas
metas institucionales con respecto a propiciar la innovación en la gestión poĺıtica insti-
tucional que considere las transformaciones y sus prospectivas para la próxima década
acorde al Plan. El Plan se instala como el marco técnico poĺıtico de referencia direccional
de la Universidad.

Las diversas autoevaluaciones y evaluaciones externas, focalizadas y transversales, en
diferentes ámbitos y para diversas problemáticas universitarias, instalan la práctica de
la autoevaluación, la recepción de la evaluación externa y el planeamiento estratégico en
congruencia con la misión, visión, principios y recomendaciones externas.

En el marco institucional de gobierno y gestión, la Secretaŕıa de Acreditación, Evalua-
ción y Desarrollo Institucional, Rectorado, tiene por misión asistir y asesorar a organos de
gobierno en lo relacionado a acreditación, evaluación y desarrollo institucional. Por ende,
entre las funciones asignadas tiene la de dirigir las actividades tendientes a la obtención
de estad́ısticas e indicadores institucionales, como aśı también entender en el análisis de la
información y documentación técnica disponible, relacionado con los servicios que presta
la UNSL.

También, la de promover y activar los procesos de evaluación institucional y de desa-
rrollo institucional conforme su Plan de Desarrollo Institucional de la UNSL.

Las estad́ısticas institucionales de la UNSL se confeccionaron desde 1976 a 1996, en
forma regular, dando cuenta de la Institución en números, principalmente en la dimensión
académica. Posteriormente, durante quince años, desde 1997 a 2011, se abandonó el proceso
de elaboración de anuarios estad́ısticos, por lo cual se perdió la cultura de su uso para
la provisión de información cuantitativa de la Universidad, para la toma de decisiones
y registro histórico, útil para su difusión. A partir del año 2013, por definición poĺıtica
institucional, se reinicia con la confección del Anuario Estad́ıstico de la UNSL, donde
estas nuevas ediciones del Anuario incluyen nuevas áreas de presentación, a fin de dar
cuenta de los diversos espacios institucionales. Entre ellas, Extensión.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

De modo análogo, el Anuario Estad́ıstico mantiene un crecimiento sostenido, incorpo-
rando otras áreas correspondientes a las distintas funciones institucionales, tendiente a una
organización que dé cuenta de las Áreas Estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional.

En śı el Anuario, constituye un patrimonio institucional, con información relevante y
accesible, que es la base de otros estudios de investigación y fundamentaciones para la
toma de decisiones sobre las poĺıticas de gestión, evaluaciones y registro histórico de la
vida universitaria.

Asimismo, como parte de la misión de la Secretaŕıa, tiene la de promover y activar
los procesos de evaluación institucional y de desarrollo institucional conforme su Plan de
Desarrollo Institucional de la UNSL.

También, propiciar el mejoramiento de capacidades para el seguimiento y evaluación
de la gestión institucional, acorde al planeamiento institucional, en aseguramiento de la
calidad.

La UNSL cuenta con su Plan de Desarrollo Institucional desde 2019, con prospectiva
a diez años; y ha realizado tres evaluaciones institucionales, cuyos informes de evaluación
externa datan de los años 2000, 2015 y 2023.

1.3. Propuesta

Con este panorama, es que la Secretaŕıa de Acreditación, Evaluación y Desarrollo Ins-
titucional, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional, realiza la siguiente Propuesta
de Trabajo a la Secretaŕıa de Extensión Universitaria (Rectorado) y a la Comisión Asesora
de Extensión Universitaria (CAEX)

Plan de Trabajo

Sistematizar la recopilación de información de las diferentes unidades de gestión
vinculadas a la Extensión Universitaria. Esto responde a una debilidad, en cuanto a
la heterogeneidad de acciones que se llevan adelante en las unidades, y a la forma de
registro y/o presentacion para la publicación del anuario estad́ıstico.

Por otro lado, contar con una serie de anuarios, que permite diseñar Indicadores
Institucionales, para el seguimiento de las poĺıticas de gobierno y gestión.

Congruentemente, promover la instalación de capacidades para la definición de sis-
temas de indicadores que orienten el seguimiento de las poĺıticasy la búsqueda de
calidad de la UNSL, con concientización y difusión del uso y desarrollo de indicado-
res, de forma tal que impacten en la toma de decisiones.

A partir de estas instancias, profundizar un análisis valorativo de la función Exten-
sión Universitaria. Para ello, se consideran de base las obtenidas para el Plan de
Desarrollo Institucional y la Evaluación Institucional.

En base al análisis valorativo, considerar el mejoramiento de capacidades de auto-
evaluación continua y planeamiento estratégico, dirigido especialmente a los equipos
de gestión de Rectorado y Facultades.

Definir Lineamientos Estratégicos para el desarrollo de la Extensión Universitaria,
propuestos y acordados por la Comisión Asesora de Extensión Universitaria (CAEX),
evaluados por la Comisión Central del Plan de Desarrollo Institucional, y finalmente
puestos a consideración ante el Consejo Superior de la UNSL.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Propiciar la profesionalización del personal Nodocente, en los procesos relacionados
a la Extensión Universitaria, mediante poĺıticas institucionales de capacitación para
esta área estratégica.

Esta propuesta integral fue realizada inicialemente a la Secretaŕıa de Extensión Uni-
versitaria de la UNSL. Posteriormente, en acuerdo, a las secretaŕıas de facultad correspon-
dientes a Extensión Universitaria, quienes acordaron llevar adelante este plan de trabajo
durante 2024.

Por tanto, la propuesta del presente documento ha sido denominada Extensión Uni-
versitaria: Sistematización y Lineamientos Estrategicos para su desarrollo en la UNSL.

1.4. Metodoloǵıa

La elaboración del Proyecto Institucional Extensión Universitaria: Sistematización y
Lineamientos Estratégicos para su desarrollo en la UNSL, posibilitó la construcción colec-
tiva de una visión común para la comunidad universitaria a partir de un proceso que busca
la participación y reflexión de los diversos sectores sobre la situación presente y futura de
la Universidad.

Este proceso constituye un ejercicio altamente desafiante y movilizador que permite
definir sus aspiraciones en forma de grandes objetivos, acompañados de ĺıneas estratégicas,
como ejes orientadores de la toma de decisiones y el desarrollo de proyectos futuros a
realizar en la próxima década.

Para la su elaboración, se siguió la siguiente metodoloǵıa, anteriomente utilizada pa-
ra otros procesos institucionales, que permiten la realización de un trabajo ordenado y
acordado entre las partes.

Durante el primer cuatrimestre de 2024, la Comisión Técnica Institucional se abocó al
diseño de la sistematización de la Extensión, y a la recolección de información, a fin de
evaluar aspectos operativos. Este proceso permitió, en primer lugar llegar a acuerdos sobre
Ejes, Dimensiones y Variables de trabajo. Y, simultaneamente, a los efectos de detectar
deficits y ventajas, se completaron las planillas de información generadas para dar cuenta
del Anuario Institucional correspondiente a la función Extensión para el año 2023.

A posteriori, durante el segundo cuatrimestre, se presenta el Anuario Institucional
2023, con la función Extensión editada acorde a los instrumentos definidos para la siste-
matización.

Sobre esa base, se llega a la definición de los Lineamientos Estratégicos de la Extensión
en la Universidad, de manera tal que el trabajo mancomunado y guiado, permita alcanzar
los objetivos máximos del Plan de Desarrollo Institucional.

Finalmente, queda prevista la realización de un sistema informático, que integre la
sistematización y seguimiento, a fin de aportar conocimiento mediante reportes institucio-
nales, a los efectos de favorecer la toma de decisiones.

De este modo, se pueden definir tres etapas:

Primera Etapa – Sistematización de la Extensión

1. Conformación de la Comisión Técnica Institucional (Ref RR)

Comisión Asesora de Extensión (CAEX).

Colaboradores: por cada unidad gestora, las/los secretarios fueron acompañados
por Personal Nodocente involucrado en la generación de normativas, recolección
de información y menesteres afines a cada actividad relacionada a la Extensión.
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Coordinación Rectoral a cargo de la Secretaŕıa de Acreditación, Evaluación y
Desarrollo Institucional, y de la Secretaŕıa de Extensión Universitaria.

2. Definición de los instrumentos a utilizarse durante el proceso, a cargo de la Secretaŕıa
de Acreditación, Evaluación y Desarrollo Institucional, quien realizó un relevamiento
a traves de consultas, entrevistas y uso de documentación relacionada al Plan de
Desarrollo Institucional y a la Evaluación Institucional. Este proceso permitió la
presentación de una organización de la información, plasmada en hojas de cálculo, a
los efectos de mostrar jerarqúıas y compartimentos comunes.

3. Creación de un Repositorio Digital de los insumos para la elaboración de informes.

4. Realización de encuentros talleres, que permitieron rediseñar estratégicamente la
organización de la información.

5. Elaboración final del diseño de la Sistematización de la Extensión.

Segunda Etapa – Elaboración de los Lineammientos Estratégicos para la
Extensión.

1. Presentación del Anuario Institucional función Extensión, correspondiente al año
2023, editado según la Sistematización establecida.

2. Análisis interno – Fortalezas y Debilidades.

3. Análisis del entorno – Amenazas y Oportunidades.

4. Actualización de informes de autoevaluación institucional actualizados en la función
Extensión.

5. Construcción de los Lineamientos Estratégicos de la función Extensión en la UNSL

6. Puesta en consulta de los Lineamientos Estratégicos de la función Extensión en la
UNSL con autoridades de Rectorado, Facultad y otros actores referentes.

7. Elaboración del documento final tras ajustes y revisiones en base a consultas, suge-
rencias y opiniones recibidas.

8. Elevación del Informe Institucional Extensión Universitaria: Sistematización y Li-
neamientos Estratégicos para su desarrollo en la UNSL a la Comisión Central del
Plan de Desarrollo Institucional para su evaluación, y posteriormente, al Consejo
Superior de la UNSL para su consideración y consecuente aprobación.

Tercera Etapa – Desarrollo de un Sistema Informático para la Sistematiza-
ción y Seguimiento de la Función Extensión en la UNSL

En esta etapa se pretende el desarrollo de un sistema informático, para uso de las
unidades de gestión, que permita la carga de información anual, sistematizada, como aśı
también el seguimiento de la función Extensión en todos sus ejes de desarrollo, a los efectos
de favorecer poĺıticas y toma de decisiones.
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1.4.1. Insumos

Para el presente proyecto, se consideraron los siguientes insumos:

Informes de Autoevaluación de las Unidades de Gestión (facultades y secretaŕıas de
rectorado), considerando el periodo 2014-2020.

Informes de las evaluaciones institucionales: 1998-2000; 2010-2015 y 2015-2022 (CO-
NEAU).

Informes de Evaluación de carreras de grado y posgrado (CONEAU).

Informes Institucionales, que dan cuenta del análisis y reflexión realizados en diversos
espacios institucionales. Incluyen estad́ısticas, indicadores, encuestas, etc.

Documentaciones acerca del contexto local y nacional en el que está inserta la Univer-
sidad, como aśı también otras referidas a los escenarios regionales e internacionales
que marcan las tendencias de la educación superior en el nuevo siglo.

Reflexiones, opiniones expresadas, conclusiones y propuestas surgidas en las reunio-
nes institucionales de presentación y reflexión acerca de la autoevaluación institucio-
nal, respecto a fortalezas y debilidades, desaf́ıos y posibilidades de desarrollo de la
Universidad.

Resultados de la realización de Talleres, Reuniones, Capacitaciones, Campamentos
Extensionistas, otros.

1.5. Acerca del Plan de Desarrollo Institucional

El diseño del Plan de Desarrollo Institucional se apoya en los principios básicos del
planeamiento estratégico, que permite hacer un análisis exhaustivo de la situación actual
de la Universidad para actualizar la visión de futuro, a mediano y largo plazo, y mejorar
su respuesta al nuevo entorno social y económico.

El plan constituye un proceso de discusión que se desarrolla en el seno de la institución
para guiar la acción hacia la situación futura deseada por sus miembros. Por ello, la
planificación institucional cobra sentido cuando precede y gúıa el funcionamiento de esa
organización y, además, recupera las voces de distintos sectores. Tiene por finalidad trazar
el curso deseable y probable del desarrollo institucional.

Si bien un plan, generalmente, agrupa programas y proyectos, su formulación se deriva
de propósitos y objetivos más amplios que la suma de los mismos. El plan es el marco
técnico poĺıtico de referencia direccional de la Universidad. El horizonte temporal del plan
es el largo o mediano plazo.

Con la aprobación de la primera fase del Plan de Desarrollo Institucional de la UNSL,
por parte del Consejo Superior, la Institución cuenta con una prospectiva institucional
que da cuenta de las áreas estratégicas a ser abordadas a partir de sus objetivos y ĺıneas,
considerando su desarrollo en 2019-2030, OCS N° 58/18.

En la Fase I del Plan de Desarrollo Institucional, OCS N° 58/2018, quedaron definidas la
Misión, Visión y Propósitos Institucionales; Áreas Estratégicas, Objetivos y Estrategias.
A partir de esta instancia, se propuso la definición de instrumentos que contribuyan al
planeamiento estratégico.

Con el propósito de dotar de operatividad al Plan de Desarrollo Institucional, corres-
pondiente a la Fase II, se requiere priorizar los objetivos y plantear las acciones vinculadas
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a las ĺıneas estratégicas formuladas. Estas acciones se plasmarán finalmente en progra-
mas o proyectos institucionales. Cada proyecto identificará los fines, propósitos y objetivos
espećıficos, las actividades requeridas, los tiempos implicados y los responsables de su rea-
lización, aśı como los recursos necesarios para su ejecución y los indicadores que permitan
llevar un seguimiento sobre su cumplimiento. Podrán estar radicados en las Facultades,
Secretaŕıas u otras unidades organizativas e involucrar a diferentes actores.

Por ello, la propuesta de Lineamientos Estratégicos para el desarrollo de la Extensión
Universitaria en la UNSL radica principalmente en la posibilidad y oportunidad para las
diferentes unidades de gobierno y gestión, que lleven adelante los proyectos y/o programas
relacionados a la función sustantiva, guiados hacia una situación futura deseada por sus
miembros, en el marco de una poĺıtica articulada e integral a las otras funciones sustantivas.
De este modo, la planificación institucional toma su rol preponderante.

1.5.1. Calidad

Cabe destacar el concepto de Calidad adoptado por la UNSL: ”De las múltiples acep-
ciones que se le conceden a esta palabra, hay dos que predominan: la calidad entendida
como cualidad, es decir, conjunto de atributos o propiedades que posee un objeto o una
persona; en segundo lugar, la noción de calidad concebida como excelencia o superioridad.
El concepto de calidad siempre es relativo, subjetivo, complejo y ambiguo. Está impregnado
de valores.
En esta elaboración se comparte el posicionamiento que asume Elena Cano Garćıa (1998)
acerca de la noción de calidad. “(. . . ) la calidad como tendencia, como trayectoria, como
proceso de construcción continuo, más que como resultado.
. . . la calidad como filosof́ıa en tanto que implica y compromete a todos los miembros de
la comunidad educativa en un proyecto común que asumen con ilusión, con ganas de hacer
las cosas bien, de mejorar, ...
. . . la calidad como una espiral ascendente. Schmelkes (1992) señala en este sentido que
siempre es posible pretender más calidad. Un movimiento de búsqueda de la calidad es, por
esta razón, un proceso que, una vez iniciado, nunca termina...”. (Cano Garćıa, 1998: 105)

1.5.2. Área Estratégica Investigación, Vinculación y Extensión

EL Plan de Desarrollo Institucional define su Misión, Visión y Propósitos Institucio-
nales; Áreas Estratégicas, Objetivos y Estrategias en la normativa OCS N°58/18.

Las Áreas Estratégicas constituyen los grandes bloques de cuestiones básicas para el
desarrollo. Identifican los retos estratégicos a los que la institución se enfrenta, definen
su posicionamiento ante el futuro, permiten profundizar en la misión de la Universidad y
ordenan su desarrollo en grandes áreas. Aseguran la coherencia entre la misión y la visión
de la Universidad, y orientan hacia la consecución de esta última.

En dicho marco, la presente propuesta se enmarca en el Área Estratégica Investigación,
Vinculación y Extensión, la cual se describe del siguiente modo:

“Las universidades nacionales tienen entre sus objetivos principales la producción de
conocimiento que se caracteriza por la construcción de evidencias emṕıricas elaboradas a
partir de teoŕıas y de la aplicación de metodoloǵıas y técnicas de investigación.
Se trata del desarrollo de acciones sistemáticas estrechamente relacionadas con la genera-
ción, perfeccionamiento, difusión y aplicación del conocimiento cient́ıfico en las diversas
esferas de la actividad socio económica del páıs.
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Sin embargo, el contenido de la investigación siempre es temporal e histórico, acotado y
acumulativo. Posee grados de inexactitudes, por lo que resulta parcial o globalmente re-
ajustable (Sautu, 2011).
Para la UNSL, la extensión junto con la investigación y la docencia busca difundir el co-
nocimiento y todo tipo de cultura, participar activamente en la comunidad, y propender
a la formación de una opinión pública esclarecida y comprometida con el sistema de vida
republicano y democrático.
De este modo, el proceso de construcción de saberes se da en un ambiente inserto en una
temporalidad, condicionado por un entorno que demanda respuestas y genera nuevas y
dinámicas situaciones de conocimiento.
La producción de conocimientos forma parte del legado cultural de la humanidad y habilita
una explicación del estado actual de una sociedad. Desde esta perspectiva, la investigación
debeŕıa articular naturalmente con la función de docencia, transferencia y extensión. La
conjunción en esta área se visualiza como un modo de articulación e integración de la
Universidad con la comunidad y se orienta a la promoción del desarrollo regional y a la
mejora de la calidad de vida de la población.
Un componente que colabora significativamente con esta área estratégica es la innovación,
entendida como la incorporación de nuevos o renovados procesos, métodos, prácticas, pro-
ductos, bienes o servicios, reorganización del espacio y el tiempo, entre otros.
La Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i) comprende el trabajo creativo y sis-
temático para aumentar el caudal y la complejidad del conocimiento a fin de promover
nuevas aplicaciones del mismo (Frascati, 2015). Este concepto compromete la noción de
desarrollo sostenible, orientado a la atención de las necesidades del presente pero preser-
vando la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. El desarrollo
sostenible exige esfuerzos concertados para construir un futuro inclusivo, sostenible y resi-
liente para todas las personas. Implica avanzar hacia un horizonte de menos desigualdades,
mejores niveles de vida, con desarrollo social equitativo e inclusivo, que respete los recursos
naturales y los ecosistemas.
Esta área, que asume una función sustantiva y destacada en las universidades públicas
nacionales, debe dialogar e interpelar constantemente los procesos de formación de los que
se responsabilizan las unidades académicas que las conforman.”

1.5.3. Extensión: Objetivo y Estrategias

En este marco, el Plan de Desarrollo Institucional define objetivo y estrategias corres-
pondientes a la función Extensión Universitaria, y se declaran del siguiente modo:

OBJETIVO 3: FORTALECER LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y LA INTER-
ACCIÓN CON LA COMUNIDAD.
La UNSL pretende sostener y profundizar su compromiso con la comunidad en un diálogo
permanente situado en un momento socio histórico, que contribuya a promover formas de
vinculación y construcción de conocimientos compartidos entre el saber académico y el de
la comunidad.

ESTRATEGIAS
1. Fortalecimiento de poĺıticas institucionales que jerarquicen la función de extensión, e
incrementen la participación activa de los diferentes actores de la comunidad, con énfasis
en los sectores vulnerables.
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2. Fomento y difusión de las expresiones culturales en un contexto plural y diverso.
3. Incremento de la participación institucional en redes, asociaciones y foros de diferentes
entornos de interés estratégico.
4. Conformación y fortalecimiento de equipos multidisciplinarios e interinstitucionales de
apoyo y promoción de las actividades de extensión.
5. Fortalecimiento de la incorporación curricular de la extensión y su integración con la
docencia y la investigación.

1.6. Acerca de la Evaluación Institucional

Desde sus oŕıgenes, la UNSL ha demostrado un compromiso expĺıcito con las activida-
des de extensión y vinculación tecnológica y social.

En el Informe de Autoevaluación Institucional se indica que la UNSL pretende inten-
sificar la interrelación con diversos espacios sociales, con instituciones del entorno y con
el sector productivo, a través de nuevas iniciativas que favorezcan la vinculación y las
alianzas con organizaciones que estratégicamente mejoren las funciones sustantivas y la
transformación y desarrollo social.

Se considera que los equipos multidisciplinarios e interinstitucionales constituyen pila-
res fundamentales para el logro de dichos objetivos.

1.6.1. Estructura de Gestión

La estructura de gestión para el desarrollo de la Extensión, cuenta con la Secretaŕıa de
Extensión Universitaria. Además, cada unidad académica cuenta con instancias de gestión
espećıficas, instaladas en secretaŕıas.

La última estructura aprobada de la Universidad, OCS N° 41/2022, establece que la
Secretaŕıa de Extensión Universitaria tiene como misión asesorar y asistir al Rector y
demás Órganos de Gobierno universitario en el desarrollo de las actividades de extensión,
siendo sus funciones intervenir en la elaboración de normas, programas y proyectos de
extensión y culturales; administrar los recursos para el funcionamiento de las actividades
de Extensión y de Cultura de la Universidad; fomentar la articulación entre investigación,
docencia y extensión en el abordaje de problemas y propuestas que se relacionen con
demandas de la sociedad.

La Secretaria de Extensión Universitaria se complementa con la Comisión de Exten-
sión (CAEX), conformada por los Secretarias/os de Extensión de las ocho Facultades y
presidida por el Secretario de Extensión Universitaria de Rectorado.

Esta Comisión tiene, entre sus funciones, definir modalidades, periodos, cronogra-
mas/prórrogas y temas-problemas o ejes prioritarios para cada Convocatoria del Sistema
de Proyectos, evaluar informes finales destinados a medir el impacto de la puesta en marcha
de los proyectos, proponer espacios de formación y capacitación en extensión, promover
espacios de comunicación y divulgación de las actividades extensionistas.

Los despachos que se emiten por la CAEX son elevados al Consejo Superior para ser
tratados por la Comisión de Extensión de dicho cuerpo, tomar las decisiones finales y
protocolizarla a través de las correspondientes Resoluciones/Ordenanzas.

En relación con la normativa vigente para la dimensión, cabe mencionar la la OCS N°
29/17 establece un nuevo marco regulatorio para los Proyectos de Extensión que permite
fijar en cada convocatoria modalidades y condiciones para la presentación de proyectos.
Esta normativa surge como respuesta a la recomendación de la Evaluación externa anterior
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(2015) que sugeŕıa evaluar el desarrollo y resultados de los programas y proyectos de
extensión, a los fines de disponer de información que permita revisar o reforzar la poĺıtica
de extensión institucional.

Dicha normativa incorpora tres modalidades de proyectos: Proyectos de extensión de
Interés Social (PEIS), Proyectos de extensión y Docencia (PED) y Proyectos de extensión
de Interés Institucional (PEII), estableciendo las formas de evaluación como los criterios
aplicables para cada proyecto.

Los PEIS se orientan al abordaje de problemáticas socio-económicas, socio-ambientales
y/o socio-culturales en forma interdisciplinaria y conjunta con las organizaciones y actores
sociales del medio, teniendo como finalidad principal promover la expansión de las capaci-
dades sociales, el mejoramiento de la calidad de vida de los destinatarios y el impacto de
las acciones.

Los PED tienen por objeto integrar las acciones de extensión al proceso de enseñanza
y de aprendizaje. Su desarrollo debe posibilitar el aprendizaje de contenidos espećıficos
de los programas curriculares en situación de contexto real e iniciar la formación de los
alumnos a partir de la identificación de una situación-problema.

Finalmente, los PEII tienen como objetivo principal formular propuestas frente a las
diferentes problemáticas sociales percibidas o ante demandas concretas por parte de or-
ganizaciones e instituciones del medio, quienes deberán manifestar un expĺıcito interés y
compromiso institucional para llevar adelante acciones conjuntas. Estos proyectos poseen
caracteŕısticas similares a los PEIS, pero deben presentar un conjunto de acciones integra-
les que generen capacidades en el medio social a fin de garantizar la sustentabilidad en el
tiempo una vez que el Proyecto haya concluido.

Estas tres modalidades de proyectos definen la existencia de ejes prioritarios para el
desarrollo de acciones de extensión.

Otra normativa que tiene incidencia en el desarrollo de la Extensión y de la produc-
ción de Tecnoloǵıa y Transferencia, es la OCS N° 28/1997 que regula las modalidades de
vinculación con terceros.

Esta norma, actualmente vigente, establece que a los fines de las prestaciones gratuitas
o no de Servicios o Asistencia Técnica a Instituciones, Empresas o particulares, la UNSL
optará por alguna de dos modalidades de vinculación: Directa, por medio de Convenios
Generales, Convenios Espećıficos, Convenios de Servicios y ordenes de Trabajo; o Indirecta,
entendiéndose por ella a los compromisos con terceros que establezca la Fundación UNSL,
en su carácter de representante de la Universidad.

En función de las modalidades de vinculación, se distingue tipos de actividades, deno-
minadas genéricamente de Servicio y/o Asistencia Técnica. Asimismo, se establece que las
prestaciones de Servicios y/o Asistencia Técnica se concretan a través de Unidades Eje-
cutoras o Grupos de trabajo. Las Unidades académicas deben instrumentar las instancias
necesarias para garantizar un estricto control sobre la conformación de los grupos de tra-
bajo, incumbencias y tipos de servicios que estarán autorizados a realizar, y las Unidades
Ejecutoras deben elevar cuatrimestralmente a las Autoridades de las Unidades académicas
un informe sobre los trabajos realizados y en curso.

1.6.2. Recursos Humanos

La UNSL cuenta con poĺıticas de formación de recursos humanos destinados a la función
extensión. Posee Becas de Formación en Extensión Universitaria para Estudiantes, RR Nº
956/2019, que prevén un plan de trabajo bajo la coordinación de los Secretarios de cada
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unidad académica.
El Plan de trabajo se orienta a realizar relevamientos de las distintas actividades de

extensión que se desarrollen en las Unidades académicas; analizar las potencialidades para
generar a mediano plazo instancias de articulación orientadas a curricularizar las activida-
des de extensión; construir una perspectiva desde su propia experiencia que pueda resultar
de utilidad para modificaciones y/o incorporaciones a normativas, entre otras.

1.6.3. Fortalecimiento de las Capacidades de Extensión Universitaria

El Programa de Capacitación en Extensión de la UNSL, OCS N°17/20, es una poĺıtica
institucional que tiene como propósito promover el reconocimiento académico de la ex-
tensión como función constitutiva de la Universidad revalorizando las trayectorias de los
extensionistas a fin de generar espacios de socialización de conocimientos y saberes, actua-
lización, profundización y reflexión cŕıtica de prácticas extensionistas. Todas las unidades
académicas tienen representación en la conformación de los equipos docentes, generando
propuestas con una mirada interdisciplinaria que responde a la complejidad de las inter-
venciones extensionistas.

Las Diplomaturas en extensión, OCS Nº 21/2020, responden a una poĺıtica institucio-
nal de fortalecimiento de las condiciones institucionales, curriculares y pedagógicas que
deriven en el reconocimiento académico de la extensión como función constitutiva de la
Universidad, e incrementen la participación activa de los diferentes actores de la comuni-
dad.

Estas Diplomaturas constituyen innovadores trayectos de formación, módulos y cursos
sobre temas espećıficos, sistematizados mediante un plan o programas educativos desti-
nados a la capacitación, actualización y/o perfeccionamiento en un área espećıfica. Se
fundamentan en la necesidad de implementar formatos pedagógicos orientados a satisfacer
necesidades espećıficas y demandas concretas surgidas en los diferentes ámbitos del medio,
dando aśı respuestas a problemáticas locales y/o regionales.

Se observa la necesidad de fortalecer el lugar de las actividades de extensión
en el proceso correspondiente a la carrera docente, tal como será detallado con
posterioridad.

1.6.4. Recursos para Extensión, Producción de Tecnoloǵıa y Transferen-
cia

La UNSL financia la Extensión con recursos anuales provenientes del Presupuesto
Ordinario, con recursos propios y con fondos de programas generados desde la Secretaria
de Poĺıticas Universitarias.

Los fondos del presupuesto Ordinario incluyen dos grupos presupuestarios, destinado a
la Secretaria de Extensión Universitaria para gastos de funcionamiento, denominado Pro-
yectos de Extensión y Transferencia destinado al financiamiento de las tres modalidades
de proyectos de extensión.

En respuesta a una de las recomendaciones formuladas en el Informe de Evaluación Ex-
terna 2015, en el marco de la Subárea Estratégica Gestión Presupuestaria y Programación
Financiera del Informe de Autoevaluación Institucional (2022), se propone incrementar la
obtención de recursos propios para la ejecución de proyectos y desarrollar acciones futu-
ras que mejoren su financiación mediante la generación de recursos complementarios a los
aportes del Tesoro Nacional. Asimismo, se fija como estrategia la elaboración de una nor-
mativa que regule la generación y uso de fondos propios para la financiación de proyectos
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

institucionales.

Los recursos propios generados por la UNSL, en general, son ingresos que se perciben
por las ventas de bienes y servicios, las rentas de la propiedad, las ventas de activos, el cobro
de tasas, derechos, regaĺıas y fondos que se originan como variaciones de los distintos tipos
de activos financieros y recursos adicionales, los cuales son administrados por la Fundación
de la UNSL.
A su vez, la UNSL genera recursos adicionales por actividades de extensión, servicios a
terceros y asesoŕıas, actividades que también son administradas por La Fundación de la
UNSL.

1.6.5. Recomendaciones para la Gestión de la Extensión, Producción de
Tecnoloǵıa y Transferencia - 2023

A continuación, según el Informe de Evaluación Externa de la CONEAU y su nume-
ración referida, se detallan las recomendaciones realizadas por CONEAU:

20. Avanzar en un proceso de jerarquización y reconocimiento académico de la Ex-
tensión, la Vinculación, la Producción y la Transferencia, propiciando la mejora en la
ponderación de antecedentes espećıficos para las respectivas carreras académicas.

21. Fortalecer la incorporación curricular de las prácticas socio-culturales y educativas
en las diversas carreras.

22. Propiciar la generación de una normativa general que regule la producción de tec-
noloǵıa y su transferencia, mediante el ordenamiento de la vinculación tecnológica y social,
con criterios de distribución.

23. Implementar estrategias que garanticen un financiamiento básico para la gestión de
la función, independientemente de lo que se logre con la generación de los fondos propios
producidos, destinando un presupuesto anual a las áreas de gestión, acorde con la planifi-
cación y la ejecución de las actividades previstas.
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Caṕıtulo 2

Śıntesis Valorativa

2.1. Introducción

La siguiente Śıntesis Valorativa se basa en la presentada en el Informe de Autoevalua-
ción Institucional, aprobado por el Consejo Superior, OCS N° 26/2022, elevado a CONEAU
oportunamente, y referida a las áreas estrátegicas del Plan de Desarrollo Institucional.

El instrumento metodológico para realizar la Śıntesis Valorativa es el FODA (Fortale-
zas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas).

A continuación, se transcriben algunas de las valoraciones con vigencia y otras con ac-
tualización, según las áreas estratégicas y que resultan de interés para el presente trabajo.

EJERCICIO para la CAEX: Dado que se transcribieron todas de las áreas
estratégicas del PDI, se requiere TACHAR LO QUE NO CPDA. Asimismo,
en caso de haber una ACTUALIZACIÓN, sugerirlo

2.2. Área Estratégica Académica

2.2.1. Carreras de Pregrado, Grado y Posgrado

En General

Fortalezas

Presencia f́ısica de la universidad en el territorio.

Articulación entre la universidad y las poĺıticas provinciales.

Reconocimiento social y académico sobre la calidad de las carreras, a nivel nacional
e internacional.

Alto porcentaje de docentes con dedicación exclusiva.

Diversificación de la oferta académica en relación con las demandas del medio.

Carreras para el desarrollo social, cultural, económico, art́ıstico, tecnológico y cient́ıfi-
co.

Carreras con reconocimiento y validez nacional por el ME.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Capacidades instaladas para el SIED.

Sistema de becas para la formación y perfeccionamiento de docentes y estudiantes.

Articulación de poĺıticas orientadas al seguimiento de estudiantes.

Condiciones que favorecen la obtención de titulaciones de posgrado.

Alto porcentaje de docentes con t́ıtulos de posgrado y en formación.

Debilidades

Articulación entre las funciones sustantivas no consolidada.

Desactualización del régimen académico.

Escaso reconocimiento y articulación intra institucional de las capacidades instala-
das.

Falta de una norma administrativa que reconozca las condiciones laborales en mo-
dalidad a distancia.

Incipiente formación docente para el desarrollo de la Educación a Distancia.

Escasa aplicación de los instrumentos institucionales para el seguimiento de estu-
diantes.

Formaciones integrales limitadas.

Desajuste entre la duración teórica y real de los planes de estudio.

Respecto del Pregrado y Grado

Fortalezas

Carreras con salida laboral.

Mecanismos de prestación de servicios disciplinares para diversas carreras.

Múltiples estrategias y dispositivos de acompañamiento al ingreso, permanencia y
egreso.

Existencia de poĺıticas de fortalecimiento al ingreso de mayores de 25 años sin se-
cundario completo.

Debilidades

Rigidez normativa y organizativa respecto de las carreras y planes de estudio.

Falta de articulación entre pregrado y grado en algunas disciplinas.

Desactualización de algunos planes de estudios.

Desasjuste de la formación de habilidades demandadas en el ámbito laboral.

Excesiva carga horaria total para el cumplimiento de los objetivos académicos.

Falta de reconocimiento de la formación adquirida por el estudiante fuera de la
curŕıcula.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Debilidad en la formación docente para atender a los ingresantes de diferentes carre-
ras.

Falta de articulación académica horizontal y vertical entre los equipos docentes.

Deficiente organización de la carga horaria de cursado.

Deserción estudiantil, especialmente en los primeros años.

Falta de institucionalización de criterios de actualización sistemática de planes de
estudios y de creación de nuevas carreras.

Respecto del Grado y Posgrado

Fortalezas

Carreras acreditadas por CONEAU.

Debilidades

Excesiva demora de estudiantes en la graduación, especialmente en carreras con
trabajo final o práctica profesional.

Escasa formación y experiencia para el desarrollo de la Educación a Distancia.

Respecto del Posgrado

Fortalezas

Crecimiento de las propuestas formativas de posgrado.

Destacada relación entre investigación y posgrado.

Creciente poĺıtica de articulación entre posgrado y demandas sociales.

Incremento constante de estudiantes de posgrado.

Elevado número de docentes con formación de posgrado.

Debilidades

Escasos abordajes interdisciplinares.

Escaso nivel de desarrollo de la internacionalización.

Escasa previsión de infraestructura para el posgrado.

Necesidad de desarrollar propuestas formativas de posgrado en sus distintas moda-
lidades.

Débil articulación inter e intra disciplinar entre posgrados.

Débil capacidad de identificación de las demandas externas.

Escasas condiciones que aseguren la formación y actualización de posgrado de todo
el plantel docente.

Débil articulación de poĺıticas orientadas al seguimiento de estudiantes.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Oportunidades

Nuevas generaciones de estudiantes con nuevas aptitudes, capacidades y expectativas.

Escenarios que demandan habilidades y propuestas de formación innovadoras para
la inserción laboral futura.

Sistema Nacional de Reconocimiento Académico.

Poĺıticas de internacionalización y programas de movilidad.

Contextos regionales, nacionales e internacionales que requiere formación permanen-
te.

Amenazas

Proliferación de propuestas académicas -presenciales y a distancia- innovadoras que
tienen alta concurrencia de estudiantes de la región. Situación socio económica y
demanda laboral.

Demandas de formaciones innovadoras mediadas por las TIC.

Limitada valoración de las titulaciones de posgrado en ciertos espacios laborales.

2.2.2. Graduados

Fortalezas

Alta inserción laboral de graduados.

Alto porcentaje de graduados ocupan puestos en lugares estratégicos en ámbitos
públicos y privados nacionales e internacionales.

Debilidades

Incipiente poĺıtica institucional de vinculación con el graduado.

Falta de relación sistémica y bidireccional entre la universidad y sus graduados.

Dificultad para la participación de la vida institucional.

Oportunidades

Necesidad de formación continua en el ámbito laboral.

Creación de una red nacional de observatorios de graduados.

Amenazas

Falta de reconocimiento del medio laboral a los graduados que siguen capacitándose
a lo largo de su vida.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

2.2.3. Bibliotecas

Fortalezas

Existencia de marco normativo.

Sistema de préstamos.

Infraestructura adecuada en Sede San Luis para salas de lectura.

Adecuados insumos para funcionamiento.

Existencia de universales incunables en la Biblioteca de la Escuela Normal Juan
Pascual Pringles.

Debilidades

Escasa bibliograf́ıa en algunas áreas. Carencia de textos técnicos y acceso a bases de
datos de normativas nacionales.

Falta de personal necesario.

Falta de capacitación técnica.

Equipamiento informático desactualizado.

Licencias de bibliotecas digitales.

Presupuesto insuficiente para actualización de bibliograf́ıa.

Sede San Luis: Espacio f́ısico para depósito de libros y revistas y estanteŕıas insufi-
cientes para ubicar todos los libros.

Sede Villa Mercedes: Espacio f́ısico para depósito de libros y revistas y estanteŕıas
insuficientes para ubicar todos los libros. Inexistencia de sala de lectura silenciosa.
Deficiente conexión a wifi para usuarios.

Sede Merlo: falta de personal espećıfico.

Oportunidades

Implementar poĺıticas de conservación.

Cobertura de cargos vacantes.

Mantenimiento, ampliación o traslado de emplazamientos.

Dotar de equipamiento informático acorde a las necesidades.

Convenios con bibliotecas de otras universidades.

Obtención de fondos extrapresupuestarios.

Compras entre consorcios de UUNN.

Máximo aprovechamiento de plataformas digitales por los usuarios.

Creación del repositorio digital de la UNSL.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Amenazas

Pérdida de algunas bibliograf́ıas.

Disminución del plantel de personal.

Desactualización tecnológica.

Recortes presupuestarios y su impacto en bibliotecas.

Eventuales problemas edilicios.

2.3. Área Estratégica Investigación, Vinculación y Exten-
sión

Fortalezas

Creciente número de proyectos en el área estratégica IVE con evaluación externa.

Grupos consolidados y reconocidos en las funciones del área estratégica.

Incremento del número de becas en investigación y extensión.

Proyectos y acciones del área estratégica con alto porcentaje de docentes con dedi-
caciones exclusivas.

Alto número de docentes investigadores categorizados.

Gran cantidad de docentes evaluadores en la RExUni.

Incipiente articulación entre las propuestas del área estratégica.

Mejora en la producción y sistematización de la información del área estratégica.

Creciente utilización de sistemas informáticos para las diferentes etapas de las con-
vocatorias.

Desarrollo de un plan de mejoras como resultado de un proceso de evaluación de
I+D+i.

Alto impacto de las acciones del área estratégica en la producción de conocimiento
y su transferencia en el territorio.

Incremento del financiamiento externo para proyectos del área estratégica.

Incremento de mecanismos que contribuyen a iniciarse en la investigación (pasant́ıas
y becas).

Existencia de ejes prioritarios para el desarrollo de acciones de extensión.

Definición de áreas prioritarias para investigación en algunas unidades académicas.

Creación de la Oficina de Propiedad Intelectual.

Creación de la Secretaŕıa de Vinculación Tecnológica y Social.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Programas regulares destinados a fortalecer la investigación (becas, apoyo a grupos
de investigación, subsidios, gestión de fondos complementarios, seminarios, asistencia
a congresos).

Adquisición de equipamiento para el desarrollo de algunas disciplinas.

Trayectoria en investigación en tres de las áreas del conocimiento del CONICET
(Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Médicas y Bioloǵıa, y Tecnoloǵıa e Inge-
nieŕıa).

Incipientes acciones para el fortalecimiento del área de Ciencias Sociales y Humani-
dades.

Existencia de una normativa actualizada y en revisión de las funciones del área
estratégica.

Creciente articulación de las acciones de extensión con la docencia.

Crecientes propuestas de actividades de extensión en diferentes modalidades (cursos,
talleres, diplomaturas).

Existencia de actividades culturales.

Existencia y consolidación del v́ınculo con los Municipios locales, que posibilita ca-
nalizar las demandas dirigidas a la Universidad y vincularlas con los distintos grupos
de transferencia de las Unidades Académicas que cuentan con capacidades para dar
respuesta a diversas temáticas de interés municipal.

Capacidades para generar y desarrollar proyectos conjuntos de docencia, investiga-
ción y/o extensión entre instituciones semejantes que generan un impacto positivo en
todas las funciones esenciales de la universidad y que benefician a toda la institución
universitaria.

Poĺıticas concretas de largo alcance para relacionar a la UNSL con su región y con
otros centros de excelencia que puedan colaborar en la capacitación y las tareas de
I+D+i de sus docentes y estudiantes.

Debilidades

Escaso presupuesto ordinario.

Alta dependencia de partidas presupuestarias extraordinarias.

Asimetŕıa en el desarrollo del área estratégica en las diferentes unidades académicas.

Ausencia de un sistema de becas para el área de Vinculación Tecnológica y Social.

Escasa articulación entre las funciones del área estratégica en el ámbito interno.

Relación relativamente baja de las acciones en I+D+i con servicios y transferencia
de conocimiento.

Escasa retroalimentación en la transferencia de conocimientos construidos con el
medio socio productivo cultural y art́ıstico.

Escaso número de proyectos de I+D+i interdisciplinarios.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Participación dispar de las unidades académicas en convocatorias de financiamiento
externo.

Ausencia de acciones concretas para el reconocimiento de actividades de extensión
y vinculación a nivel académico.

Heterogeneidad en el desarrollo de las expresiones culturales entre las sedes.

Poca coordinación y articulación de las acciones extensionistas al interior de la UNSL
y con la comunidad.

Asimetŕıa en el desarrollo y en la visibilización de acciones propias del área estratégica
entre las Unidades Académicas.

Oportunidades

Generación de identidad durante la pandemia “Universidad Nacional para San Luis”.

Creación y consolidación de la RedUIP.

Poĺıticas de internacionalización.

Nuevas tecnoloǵıas para visibilizar la producción de I+D+i.

Accesibilidad a convenios de carácter nacional e internacional.

Demanda del contexto local y regional para la solución a nuevas problemáticas.

Nuevas fuentes de financiamiento.

Poĺıticas vigentes que potencian la sinergia entre la vinculación y la investigación.

Entorno social y productivo favorable para el desarrollo de las funciones sustantivas.

Constitución del Centro Interinstitucional para el Desarrollo Estratégico Regional
(CIDER).

Reconocimiento a la universidad como centro generador de cultura.

Ámbitos receptivos a las acciones propias del área estratégica.

Amenazas

Demora en los procesos de evaluación y categorización en investigación.

Lenta reacción de respuesta a las necesidades locales y regionales, que son captadas
por grupos y organismos externos y de diversa ı́ndole.

Creciente oferta externa con mejores condiciones generales para el desarrollo de ac-
tividades del área estratégica.

21



CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

2.4. Área Estratégica Transversal Gobierno y Gestión

2.4.1. Subárea Estratégica Planeamiento, Organización, Comunidad y
Bienestar Universitario

Planeamiento. Normas y Procedimientos

Fortalezas

Poĺıticas sobre planeamiento institucional.

Normas que regulan el funcionamiento de funciones sustantivas.

Procedimientos normados y su sistematización de información.

Poĺıtica de accesibilidad e inclusión universitaria.

Digesto Administrativo.

Normativa vigente sobre seguridad, higiene y medicina del trabajo.

Disponibilidad de sistemas de Información -SIU y propios-.

Progresivo seguimiento y evaluación de la gestión institucional, acorde al planea-
miento institucional..

Creación de Comisiones Estratégicas en el marco del PDI:

• Cultura Institucional Libre de violencia, con perspectiva de género y compro-
metida con el cuidado integral de las personas.

• Ingreso, Permanencia y Egreso.

• Vinculación Tecnológica y Social.

Planificación estratégica en el marco del PDI, con financiamiento espećıfico.

Incipiente administración electrónica (e-gobierno).

Mejoras en la articulación con la sociedad para su participación en los planes insti-
tucionales.

Parcial desarrollo integral sobre Accesibilidad Universitaria.

Progresiva adecuación de normativa institucional en la implementación de los con-
venios colectivos de trabajo del personal universitario.

Debilidades

Escasa capacitación en planificación estratégica.

Normativas desactualizadas en áreas espećıficas.

Falta de definición o aplicación de sanciones ante incumplimiento de algunas norma-
tivas vigentes.

Falta de algunos procedimientos administrativos normados.

Organigramas funcionales desactualizados.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Deficiencia funcional del digesto administrativo: requiere actualización de la norma-
tiva y de los procesos de carga de contenido.

Excepcionalidad de la normativa referida al régimen académico.

Régimen académico desactualizado.

Débil participación de la comunidad universitaria en el proceso de planificación ins-
titucional.

Inexistencia de planes de desarrollo institucional focalizados por unidades académi-
cas, en congruencia con el plan de desarrollo institucional.

Oportunidades

Normativas nacionales innovadoras.

Reconocimiento externo de la gestión económica financiera institucional.

Espacios regionales, nacionales e internacionales cooperativos y solidarios en cons-
trucción, para la mejora del sistema educativo.

Planes estratégicos provinciales, nacionales e internacionales.

Amenazas

Administración pública burocrática.

Transformaciones aceleradas en el mundo del trabajo.

Oferta laboral externa a la universidad con mayores ventajas y mejores propuestas
salariales que dificulta la retención de recursos humanos formados.

Organización, Procesos y Comunidad Universitaria

Fortalezas

Planes de capacitación para docentes y nodocentes.

Unidad de seguridad, higiene y medicina del trabajo.

Acciones incipientes de capacitación en normas de seguridad.

Dirección de Obra Social del Personal Universitario (DOSPU).

Investigadores en institutos de doble dependencia -Universidad-CONICET.

Tecnicatura en Administración y Gestión de Instituciones Universitarias para el per-
sonal nodocente.

Alto porcentaje de docentes con t́ıtulos de posgrado y en formación.

Alto porcentaje de docentes con dedicación exclusiva en sus funciones.

Creciente desarrollo e implementación de sistemas de información académica.

Debilidades
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Escasa descentralización y delegación de funciones hacia los Consejos Departamen-
tales.

Distribución asimétrica de la planta del personal nodocente.

Fragilidad en la composición del cuerpo docente - achatamiento de la planta –

Alto porcentaje de adjuntos como profesores responsables.

Dificultades para concretar la evaluación continua del desempeño nodocente.

Débil capacitación del personal nodocente en áreas espećıficas.

Débil capacitación del personal nodocente en procesos institucionales generales por la
propia diversidad en la implementación de procesos administrativos en las diferentes
unidades de gestión.

Diversidad en la implementación de procesos administrativos en las diferentes uni-
dades académicas.

Falta de planes integrales y continuos de capacitación en seguridad, destinados a la
comunidad universitaria.

Falta de promoción de polifuncionalidad en el desempeño laboral nodocente.

Oportunidades

Programas de movilidad de personal de carácter nacional e internacional.

Convenios de cooperación interinstitucional.

Amenazas

Oferta laboral atractiva para el personal formado de la Institución.

Bienestar Universitario

Fortalezas

Comedores universitarios en dos sedes, uno con cocina para ceĺıacos.

Complejo Tuŕıstico y Recreativo La Florida, adecuadamente administrado para todos
los claustros de la UNSL.

Prácticas deportivas variadas y consolidadas.

Polideportivos y espacios recreativos en dos sedes.

Presupuesto y Sistema propio de becas para estudiantes y docentes.

Sistema de Becas.

Centros de Salud Estudiantil en dos sedes.

Viviendas universitarias en dos sedes.

Servicios de jard́ın maternal en tres sedes.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Departamento de Complementación del Personal de la UNSL.

Programa Institucional de Orientación Vocacional y Ocupacional.

Polideportivos y espacios recreativos.

Bibliotecas.

Obra Social para Personal Universitario.

Programas deportivos.

Poĺıticas institucionales y programas relacionados a las temáticas de la subárea.

Unidad Equipo Técnico Interdisciplinario. Protocolo institucional de intervención de
la UNSL ante denuncias por situaciones de violencia de género, identidad de género
y discriminación.

Comisión Estratégica en el marco del PDI: Cultura Institucional Libre de violencia,
con perspectiva de género y comprometida con el cuidado integral de las personas.

Organismo administrativo de control y difusión -observatorio- contra violencia labo-
ral.

Capacidades y recursos tendientes a lograr una universidad saludable.

Debilidades

Falta comedor universitario y centro de salud estudiantil en una sede, .

Subejecución del presupuesto por abandono de becas.

Débil informatización para el seguimiento y control de becas.

Escasos indicadores que permitan optimizar las condiciones de la vida institucional.

Demanda de residencias estudiantiles.

Deportes no desarrollados por falta de espacios espećıficos.

Subejecución del presupuesto por abandono de becas.

Incipiente poĺıtica institucional dirigida al cuidado integral de las personas.

Detección de climas laborales poco saludables que obstaculizan la tarea en ciertos
espacios.

Dificultades en la accesibilidad.

Oportunidades

Programas Nacionales de becas.

Creciente número de programas de movilidad.

Formación relacionada al desarrollo de capacidades y recursos tendientes a lograr
una universidad saludable.

Convenios con clubes y gimnasios para prácticas deportivas en la Sede Villa de Merlo.
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Convenios con prestadores médicos en la Sede Villa de Merlo.

Amenazas

Diversos factores socio económicos y culturales que complejizan el desarrollo normal
de los estudios.

2.4.2. Subárea Estratégica Evaluación y Calidad Universitaria

Fortalezas

Temprana generación de un dispositivo institucional de evaluación.

Espacio formal de gestión para la acreditación y evaluación institucional y de carre-
ras, dependiente de Rectorado, con orientación transversal a toda la institución.

Poĺıtica sostenida de acreditación de carreras de grado y posgrado.

Poĺıtica sostenida en formación y asesoramiento integral, dirigido a actores institu-
cionales involucrados en los procesos de acreditación de carreras.

Participación en comisiones y subcomisiones nacionales, de gestión de poĺıticas uni-
versitarias.

Desarrollo de estad́ısticas e indicadores temáticos para la evaluación institucional en
todas sus funciones sustantivas.

Poĺıtica de articulación creciente entre planeamiento institucional y evaluación, in-
terna y externa.

Debilidades

Escaso reconocimiento de la evaluación continua como medio para la planificación y
gestión.

Escasas estrategias de formación para la gestación de nuevas concepciones de eva-
luación (evaluación democrática, participativa, auténtica, entre otras).

Débil desarrollo de habilidades evaluadoras en la comunidad universitaria.

Escasa práctica institucional de aplicación de indicadores, tanto para la evaluación,
la planificación y la difusión de resultados.

Resistencias focalizadas al cambio.

Oportunidades

Autonomı́a en la determinación de sus acciones futuras.

Demandas impĺıcitas y expĺıcitas que realiza el contexto.

Amenazas

Condiciones de contexto poĺıtico económico nacional que afecta la calidad universi-
taria en sus funciones sustantivas y restringe las posibilidades de crecimiento.
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2.4.3. Subárea Estratégica Comunicación Institucional

Fortalezas

Apertura y sostenimiento de relaciones interinstitucionales.

Infraestructura de medios y secretaŕıas con funciones espećıficas a nivel rectoral y
de unidades académicas.

Editorial Universitaria con creciente número de t́ıtulos.

Incipiente trabajo de construcción de una identidad institucional definida en un clima
de respeto por la historia.

Debilidades

Identidad institucional de la UNSL con debilidades en su proyección.

Escasa apropiación por parte de la comunidad, del sistema de medios universitarios.

Falta de una imagen institucional unificada de la UNSL y sus Facultades, en diversos
medios de comunicación propios.

Dificultades en el acceso a la información.

Circuitos de comunicación internos y externos poco desarrollados y escasamente
aprovechados.

Falta articulación institucional entre la carrera que forma comunicadores y los dis-
tintos medios que posee la UNSL.

Debilidad en las acciones efectivas de comunicación orientadas a consolidar el posi-
cionamiento de la UNSL.

Baja identificación de las necesidades de información y comunicación de audiencias
internas muy diversificadas (ingresantes, estudiantes, egresados, becarios, investiga-
dores, docentes, nodocentes, jubilados, autoridades, etc.)

Escasa difusión de convocatorias y participación en producciones de contenidos re-
gionales o planes de fortalecimiento.

Subutilización de las redes sociales como medio de comunicación, en especial con
estudiantes.

Deficiencias en la red de comunicación interna (ej. v́ıa e-mail) entre usuarios univer-
sitarios.

Utilización de cuentas de mail privados para uso oficial y/o académico.

Desarticulación entre Sedes y Áreas.

Oportunidades

Audiencia externa con representación sobre la Universidad como referente de comu-
nicación social.

Poĺıticas vigentes en torno a los medios públicos audiovisuales.

Amenazas

Poĺıticas vigentes en torno a medios de comunicación.
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2.4.4. Subárea Estratégica Cooeperación e Internacionalización

Fortalezas

Creciente inserción institucional en programas de internacionalización.

Incipiente plan estratégico integral de internacionalización.

Carreras de posgrado con fuerte vinculación con unidades académicas extranjeras.

Reconocimiento social y académico sobre la calidad de las carreras, a nivel nacional
e internacional.

Participación en redes institucionales de diversos niveles.

Compromiso institucional de seguir avanzando en la eficiencia de la gestión, la trans-
parencia del manejo de los recursos y el desarrollo de mejores estrategias de coope-
ración local, nacional e internacional.

Reconocimiento de la trayectoria de la Universidad en los diversos ámbitos de desa-
rrollo de sus actividades: junto a sectores académicos y cient́ıficos, sean nacionales
o extranjeros; instituciones gubernamentales; empresas; sector productivo y ámbito
social de la región.

Capacidad y experiencia en el ejercicio de la relación con el Estado, con las Empresas
y con las Organizaciones Civiles.

Integración internacional de larga data, que forma parte de la identidad histórica de
la UNSL.

Existencia y consolidación del v́ınculo con los Instituciones locales.

Institucionalización de las actividades de internacionalización, incorporándolas en
las reglamentaciones de la UNSL y sus unidades académicas.

Capacidades instaladas para la generación de proyectos interinstitucionales.

Capacidad de adaptación para dar respuesta a los problemas derivados de la pande-
mia por COVID-19.

Comisión estratégica en el marco del PDI: Internacionalización de la UNSL.

Fluida relación con IES, organismos cient́ıfico tecnológicos, gubernamentales, ONGs,
Asociaciones comunitarias, culturales, profesionales, deportivas y barriales, redes, de
carácter nacional e internacional.

Poĺıticas concretas de largo alcance para relacionar a la UNSL con su región y con
otros centros de excelencia que puedan colaborar en la capacitación y las tareas de
I+D+i de sus docentes y estudiantes.

Debilidades

Débil proceso de institucionalización de estudiantes por movilidad.

Escaso aprovechamiento de las redes interinstitucionales en las que la Universidad
participa.
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Escaso aprovechamiento de las instancias de movilidad e intercambio de docentes y
estudiantes.

Escaso desarrollo de carreras de grado y posgrado inter e intrainstitucionales.

Falta de manuales de procedimientos que establezcan mecanismos estandarizados
para los distintos procesos.

Necesidad de generar una poĺıtica de internacionalización que devenga en un plan
estratégico integral.

Dificultades para el usuario externo de acceder a las variadas posibilidades de vincu-
lación que puede brindar la UNSL. Las ofertas de información de la UNSL no ofrecen
opciones multilingües.

Deficiente valoración de las actividades de internacionalización en algunas unidades
académicas.

Escasa coordinación de la difusión de información y su actualización. Pobre uso de
diferentes plataformas con un mensaje y estética unificadas.

Inexistencia de sistemas y herramientas informáticas para la gestión institucional de
la Secretaŕıa.

Débil articulación entre áreas de gestión y la SRI. Falta visibilizar a la SRI como
parte del ecosistema de las diferentes secretaŕıas (posgrado, ciencia y tecnoloǵıa,
extensión y vinculación, entre otras, de rectorado y facultades).

Inexistencia de definiciones en el sistema de educación superior argentino de indica-
dores de internacionalización.

Falta de adaptación y actualización de los curŕıculos a las demandas y necesidades
globalizadas.

Oportunidades

Escenarios de alta promoción de procesos de internacionalización y cooperación
académica.

Creciente número de programas de movilidad para docentes y estudiantes.

Numerosas Instituciones y Organismos Públicos (municipios, estados provinciales y
nacionales) y Privados (empresas, ONGs) que buscan alianzas estratégicas con la
Universidad.

Producción y elección de indicadores de internacionalización que permitirán mejorar
la toma de decisiones.

Creciente demanda de diversos sectores y organismos públicos (municipal, provincial,
nacional, privados), para recibir asistencia técnica en cuestiones estratégicas para el
desarrollo local y regional.

Posibilidad de obtener financiamiento adicional al presupuesto a través de distin-
tas fuentes, como por ejemplo el Programa de Internacionalización de la Educación
Superior y Cooperación Internacional (PIESCI) de la SPU.
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Estimulación de la participación de docentes/ investigadores en programas y redes
académicas internacionales de docencia e investigación.

Amenazas

Pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional con respecto a la moneda ex-
tranjera.

Proliferación de estructuras más ágiles, con modelos más “agresivos” de poĺıticas de
vinculación.

Limitación presupuestaria.

Gran volumen de información que no llega oportuna y sistemáticamente a la UNSL.

Falta de planes de contingencia ante posibles problemas globales.

2.4.5. Subárea Estratégica Gestión Presupuestaria y Programación Fi-
nanciera

Fortalezas

Administración ordenada y austera.

Planificación presupuestaria en tiempo y forma.

Autonomı́a de las Facultades en la distribución interna presupuestaria.

Estructura administrativa para la ejecución presupuestaria.

Flexibilización de adaptación y reacción ante la variación de disponibilidad presu-
puestaria.

Debilidades

Centralización de ciertos procesos administrativos.

Falta de una revisión periódica de los criterios de asignación presupuestaria a las
distintas unidades.

Falta de un espacio formal para la generación de estrategias que desarrollen ca-
pacidades o habilidades institucionales para la accesibilidad de fondos especiales
concursables.

Dificultades en el acceso a la información de la ejecución presupuestaria.

Alta incidencia de los gastos corrientes en el presupuesto universitario.

Falta de definición de indicadores estratégicos para la toma de decisiones en la dis-
tribución presupuestaria.

Oportunidades

Existencia de fuentes externas de recursos financieros.

Obtención de nuevas fuentes financieras a partir de recursos propios.

Amenazas
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Disminución del presupuesto universitario.

Falta de presupuesto para inversiones y mantenimiento.

Cambiante contexto económico nacional.

Falta de implementaciones de planes de mejoras de carreras, que refuercen la poĺıtica
institucional acorde a la misión, visión y objetivos estratégicos.

2.4.6. Subárea Estratégica Infraestructura y Equipamiento

Fortalezas

Disponibilidad de edificios propios, afectados a las actividades sustantivas de la
UNSL, incluyendo la disponibilidad de predios y espacios para crecimiento en in-
fraestructura (31 Ha en sede San Luis, 19 Ha en sede Villa Mercedes y 1.5 Ha en
sede Villa de Merlo).

Estructuras de gestión con funciones primarias sobre obras, construcciones, adminis-
tración y mantenimiento de equipamiento.

Promedio razonable de metro cuadrado por personas, en todos los espacios disponi-
bles de la UNSL, como un indicador positivo de bienestar universitario.

Aforos de aulas y laboratorios, razonables ante la pandemia y las restricciones y
medidas precautorias correlacionadas.

Espacios disponibles para actividades culturales, art́ısticas, prácticas de deportes y
actividades recreativas.

Acciones crecientes para la mejora en eficiencia energética en los edificios y predios
de la UNSL.

Gestión eficiente de recursos presupuestarios espećıficos disponibles para obras nue-
vas y de acondicionamiento de espacios, incluyendo la búsqueda permanente y com-
plementaria de fondos externos al presupuesto anual ordinario.

Acuerdos con Gobierno Nacional y Provincial, que permiten inversión espećıfica en
obras y nuevos edificios, manteniendo la autonomı́a universitaria.

Servicios de mantenimiento de infraestructura y equipamiento afectado a los servicios
esenciales, con disponibilidad de recursos humanos y técnicos que acompañan al
desarrollo de las funciones sustantivas de la UNSL.

Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo, de Medicina del Trabajo y Área de
Prevención del Medio Ambiente y Gestión de Residuos Peligrosos, conformados y en
funcionamiento, con acciones tendientes a cumplir las normas aplicables y también
las normas de accesibilidad.

Importante inversión en señalética e instalación de matafuegos y luces de emergencia,
junto a acciones de capacitación y concientización de la comunidad universitaria, en
el marco de un Plan de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Equipos de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP), instalados en edificios de la UNSL.

31
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Adecuadas condiciones en los ámbitos laborales y académicos, con disponibilidad de
mobiliario, equipamiento administrativo, informático y conectividad a internet.

Presencia en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnoloǵıa e Innovación, con equipa-
miento registrado en el Sistema Nacional de Grandes Instrumentos.

Normativa y disponibilidad anual presupuestaria para la adquisición institucional de
equipamiento para investigación y para la reparación y/o mantenimiento de equipos
ya existentes.

Equipamiento particular y espećıfico asociado a las funciones de divulgación, comu-
nicación y prensa institucional, en especial con la creación y equipado de UNSLTV.

Renovación del parque automotor propio, con disponibilidad de unidades para so-
porte de las funciones de la UNSL.

Debilidades

Existencia de edificios antiguos (más de 40 años en la sede San Luis y más de 30
años en la sede Villa Mercedes), que implica una mayor inversión en su conservación
y mantenimiento, junto a la complejidad para su adecuación a las normas de higiene
y seguridad laboral y de accesibilidad.

Demanda de mayores espacios f́ısicos y recursos de infraestructura, atento al cre-
cimiento del número de Facultades, de carreras de pregrado, grado y posgrado, de
proyectos de investigación y de acciones de vinculación y extensión que se realizan.

Necesidad de obtención de recursos financieros externos adicionales para hacer frente
a obras espećıficas y proyectos académicos, de ciencia y tecnoloǵıa, de investigación
básica y aplicada y de vinculación y extensión.

Asimetŕıas en la distribución de espacios f́ısicos inter e intra unidades académicas,
que afecta la disponibilidad de espacios áulicos y de trabajo y laboratorios.

Disparidad en la infraestructura de acceso a edificios para personas con movilidad
reducida y/o con disminución visual.

Necesidad de ampliación de la infraestructura edilicia de las bibliotecas de la UNSL,
con especial foco en salas de lectura parlantes y silenciosas.

Necesidad de sumar infraestructura edilicia que, concentre a los diferentes museos,
colecciones, fototecas y repositorios de la UNSL, para un acceso jerarquizado y dis-
ponibilidad al público en general.

Necesidad de desarrollar un plan integral de sostenibilidad, de eficiencia energética,
de uso sustentable de recursos naturales e insumos.

Elevada variabilidad de recursos asignados a obras y construcciones, por limitada dis-
ponibilidad de recursos financieros propios y fuerte dependencia de recursos externos
espećıficos, no siempre obtenibles.

Falta de un plan integral preventivo de mantenimiento edilicio y de equipamientos,
que incluya un stock permanente de equipos, elementos y algunas herramientas y
dispositivos espećıficos.
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Necesidad de capacitación y profesionalización de los cuadros técnicos afectados a
los servicios de operación y mantenimiento.

Demanda por renovación de equipamiento informático, mejoras en la conectividad a
Internet (capilaridad y capacidad, en especial en bibliotecas, aulas y laboratorios de
docencia) e incorporación de softwares, aplicativos y licencias espećıficas.

Demanda por actualización y ampliación de instrumental de precisión, dispositi-
vos de alta complejidad tecnológica y grandes equipamientos, para investigación y
prestación de servicios, que acompañe los avances cient́ıficos y tecnológicos de las
temáticas bajo estudio en la UNSL.

Mejora en los bienes muebles disponibles y en el equipamiento informático básico
necesario para el desarrollo de las funciones de las áreas del Acervo Institucional de
la UNSL.

Limitada disponibilidad equipamiento y recursos materiales de apoyo a las activida-
des de divulgación, extensión, producción de tecnoloǵıa y transferencia.

Limitada cooperación entre unidades académicas, para compartir equipamiento e
instrumental de alta complejidad.

Disparidad en la disponibilidad de personal técnico asignado a laboratorios y de
personal calificado para mantenimiento y reparación de equipos e instrumentos de
laboratorios.

Oportunidades

Capitalizar la gestión eficiente de recursos financieros en la UNSL, como un valor
distintivo para la captación de fuentes de financiamiento externas adicionales, con
foco en obras y equipamiento, que permitan la expansión de la infraestructura uni-
versitaria.

Integrar los esfuerzos de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión y tratamiento
de residuos, cuidado del impacto ambiental y uso eficientes de recursos para generar
una Universidad Sostenible y Ecológica.

Generar una mesa de diálogo cooperativo entre las unidades académicas y Rectorado,
para fomentar el equilibrio de la distribución de espacios f́ısicos inter e intra unidades
académicas y el uso compartido de equipamiento e instrumental de alta complejidad.

Fortalecer la figura de los servicios de higiene y seguridad en el trabajo, de medicina
laboral, de prevención del medio ambiente y gestión de residuos peligrosos, ampliando
las acciones de capacitación, divulgación y concientización al respecto.

Desarrollar un Plan integral preventivo de mantenimiento edilicio y de equipamien-
tos, con la profesionalización de los recursos humanos y técnicos afectados a ello.

Incorporar equipamiento para aulas virtuales o mixtas, que faciliten el dictado de
clases h́ıbridas, complementado con la constitución de laboratorios remotos para
instancias prácticas de las asignaturas más técnicas, que aśı lo requieran.

Amenazas
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CAPÍTULO 2. SÍNTESIS VALORATIVA

Falta de financiamiento para el desarrollo y ampliación de infraestructura universi-
taria.

Falta de financiamiento para la adquisición de tecnoloǵıas y maquinarias asociadas
a las funciones sustantivas.

Falta de financiamiento para el fortalecimiento y actualización de instrumental de
precisión, dispositivos de alta complejidad tecnológica y grandes equipamientos para
los grupos de investigación de la UNSL, que limiten o mengüen su participación en
el sistema nacional de ciencia y tecnoloǵıa.

Falta de financiamiento para adaptar y adecuar la infraestructura a las normas de
higiene y seguridad laboral y de accesibilidad de las personas.

Consolidación de las asimetŕıas detectadas en el uso de espacios, recursos y equipos,
tanto dentro de las unidades académicas como entre ellas.

2.4.7. Subárea Estratégica Tecnoloǵıas de la Información y Comunica-
ción

TIC: Sistemas de Información

Fortalezas

Disponibilidad de sistemas de Información -SIU, Ministerio de Educación, CONEAU
y propios-.

Portal digital para tesis y revistas en una unidad académica.

Acervos académicos e históricos.

Cultura institucional de uso de soluciones informáticas, acelerado por la virtualidad
impuesta por la pandemia.

Construcción y disponibilidad de indicadores y estad́ısticas institucionales.

Disponibilidad y acceso a información para la toma de decisiones y control de gestión.

Rol destacado de los sistemas de información ante la pandemia, para mitigar el im-
pacto de la interrupción de la presencialidad y mantener en operación las actividades
administrativas y académicas de la universidad.

Acciones tendientes a la sustentabilidad de los recursos para el ahorro energético y
de insumos.

Debilidades

Procesos administrativos y normativa orientada al uso intensivo de papel.

Subutilización de la información disponible.

Demora en la implementación de la administración electrónica (e-gobierno) -Legajo
electrónico, Firma digital, entre otros.

Escasos Repositorios Digitales y Portales Digitales.
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Falta de integración de los acervos institucionales -bibliotecas, archivos, museos,
fototeca, entre otros-.

Escasa cultura en el uso sustentable de los recursos para el ahorro energético y de
insumos.

Demora en la integración progresiva de sistemas (propios y externos) y homogeneidad
de sistemas y servicios para todas las unidades académicas.

Falencias en procesos de carga en el Digesto Administrativo y su normativa asociada.

Demora en la adecuación de los sistemas a las nuevas tecnoloǵıas en uso; incluyendo
medidas de seguridad informática y de protección de datos adecuados.

Necesidad de mantener y profundizar el acceso a suscripciones y colecciones digitales
estándares y especializadas, a través de las bibliotecas de la UNSL.

Requerimiento de un proceso de actualización de la digitalización y recopilación de
información propia (libros, tesis, trabajos de investigación, etc.), para ponerlos a
disposición de la comunidad universitaria y el público en general.

Oportunidades

Creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia.

Financiamiento nacional e internacional para el desarrollo de las TIC.

Avances cient́ıficos tecnológicos.

Aceleración del proceso de gestión integral de documentos y trámites (SUDOCU) e
implementación de firma digital.

Unificación de la gestión de estudiantes, de carreras, de actividades de pregrado,
grado y posgrado, de manejo de información académica, a través de implementación
plena de SIU-Guarańı 3.

Fomento al uso progresivo y pleno de las funcionalidades que disponen los sistemas.

Desarrollo de un plan de imagen institucional unificada; extensible a todas las pre-
sentaciones, publicaciones y presencia digital de la UNSL, en su conjunto.

Actualización normativa y plan de mejora tecnológica y procedimental del sistema de
Digesto Administrativo, por su rol central de repositorio de los actos administrativos
y normativos de la UNSL.

Amenazas

Demora en la adecuación de los sistemas a las nuevas tecnoloǵıas en uso; incluyendo
medidas de seguridad informática y de protección de datos adecuadas, para evitar
ciberataques.

Oferta de carreras a distancia, con las disponibilidades de las TIC a nivel provincial.

Pérdida de equilibrio entre: * Acelerado avance en el uso de las TIC como herra-
mientas de estrategias didácticas. * Potencial Retroceso en el uso de soluciones in-
formáticas, en el proceso de retorno paulatino a la presencialidad. * Falta de recursos
y servicios informáticos, que brinden la plataforma y den soporte adecuado a los sis-
temas de información.
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Eventual Unificación incompleta de plataformas y sistemas de información.

TIC: Recursos

Fortalezas

Arraigado uso institucional de las TIC, tanto en las funciones técnico administrativas
como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la extensión.

Rol destacado de las TIC ante la pandemia, en particular por los servicios soportados
por los centros propios de procesamiento de datos y su interconexión a Internet.

Centros propios de procesamiento de datos, en la UNSL y en algunas Facultades.

Parque informático que sirve de terminales de acceso y estaciones de trabajo, según
las funciones sustantivas a las que están asociadas.

Redes de datos LAN/WAN y Campus, basadas tanto en tecnoloǵıa de pares de cobre
como de fibra óptica.

Incorporación progresiva de puntos internos de acceso inalámbricos, basados en pro-
tocolos Wi-Fi.

Interconexión de edificios entre predios y entre las propias sedes, a través de enlaces
dedicados de comunicaciones (propios o arrendados).

Creación del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), soportado a
través de un sistema de gestión de aprendizaje (LMS).

Disponibilidad progresiva de sistemas LMS en algunas Facultades (FCFMN, FICA).

Desarrollo de actividades de formación de docentes e investigadores en el uso de las
TIC como recursos educativos, con particular y progresivo foco en el Aprendizaje
Activo Centrado en el Estudiante (AACE).

Recursos centralizados para la administración, mantenimiento y conservación general
de los centros propios de procesamiento de datos.

Disponibilidad de Clusters de computadoras (HPC) en algunos laboratorios de in-
vestigación.

Debilidades

Obsolescencia tecnológica de equipos y TIC, tanto en los centros propios de proce-
samiento de datos como en el equipamiento distribuido (servidores, salas de compu-
tadoras, estaciones de trabajo, etc.)

Demora en la introducción de nuevas tecnoloǵıas en uso; que incluyen medidas avan-
zadas de seguridad de la información, de concientización y de protección de datos
adecuadas, para evitar ciberataques.

Falta de formalización de los procedimientos de seguridad informática existentes.

Limitada disponibilidad de recursos y servicios informáticos, que brinden la platafor-
ma y den soporte adecuado a las TIC en operación.El reemplazo de personal requiere
de 6 a 12 meses de entrenamiento inicial, para un adecuado soporte.
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Necesidad de ampliación de las capacidades y capilaridades de los accesos dedicados
a Internet, que brinde conectividad suficiente y segura a todos los ámbitos universi-
tarios.

Necesidad de ampliación de las redes Wi-Fi disponibles, en particular para el acceso
de estudiantes, en aulas y laboratorios docentes.

Limitada divulgación del SIED y su potencial hacia el interior de la universidad, con
una falta de capacitación de los cuerpos docentes en su aplicación y uso, de asistencia
técnica y pedagógica a los docentes que desarrollen cursos y carreras a distancia.

Falta de incorporación de personal técnico especializado para el propio mantenimien-
to y administración de toda la plataforma SIED, junto a la actualización continua
de hardware y software.

Necesidad de incorporación de licencias y servicios en la nube, aplicados a los procesos
de enseñanza aprendizaje.

Incorporación de aulas h́ıbridas en cada unidad académica, para hacer frente a la
nueva normalidad, producto de la pandemia.

Limitada promoción y apoyo a las unidades académicas para la incorporación de las
TIC en las funciones sustantivas, debido a la falta de fuentes de financiamiento.

Limitada utilización de las TIC como soporte de una comunicación institucional, con
una presencia dispar en redes sociales y heterogeneidad en páginas web instituciona-
les.

Falta de unicidad y recursos para la administración, mantenimiento y conservación
general de las TIC en operación.

Poco uso de las Tecnoloǵıas del Aprendizaje y el Conocimiento para las actividades
de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión.

Poco uso sustentable de los recursos para el ahorro energético y de insumos.

Oportunidades

Desarrollo de una poĺıtica espećıfica de mejora de la infraestructura central y de las
TIC, en general, liderada por la UNSL en coordinación con sus unidades académicas,
que introduzca las últimas tecnoloǵıas disponibles en los sistemas de información e
infraestructura asociada.

Desarrollo de un modelo de gobernanza de Tecnoloǵıas de la Información (TI) para
facilitar la eficacia, eficiencia e innovación TI en la UNSL.

Refuerzo de la planificación de infraestructura de TIC, para mitigar el impacto de
la volatilidad y las limitaciones de recursos materiales y humanos ligados a ellas.

Plan de capacitación continua del personal técnico profesional en tópicos relevantes,
actuales y con alta demanda.

Aprovechamiento de los avances cient́ıficos tecnológicos que se generan en la propia
UNSL, con una mayor cooperación e interacción entre los cuerpos docentes y de
investigación con los recursos técnicos que existen en los centros propios de procesa-
miento de datos.
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Búsqueda y aplicación de financiamiento nacional e internacional para el desarrollo
de las TIC y sus recursos asociados.

Evaluación de la factibilidad de migrar hacia servicios avanzados en la nube (cloud-
first), que incluya y se adapte a los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), que
se adapten a las demandas que se posean.

Actualización general de las redes de datos internas troncales hacia redes basadas
en fibra óptica, con accesos progresivos internos basados en redes ópticas pasivas
(PON).

Refuncionalización y uso generalizado del servicio de Eduroam en la UNSL.

Amenazas

Pérdida de equilibrio: * Acelerado avance en el uso de las TIC como herramien-
tas de estrategias didácticas. * Falta de financiación para la adquisición de tecno-
loǵıas y equipamientos TIC, asociadas a las funciones sustantivas. * Retroceso en
la masividad de uso de herramientas y recursos tecnológicos para los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

Fuerte intervención de empresas del sector de las TIC, con ofertas laborales me-
jor remuneradas y de formación profesional, que compiten por los recursos técnico-
profesionales capacitados, de soporte y administración de TIC.

Incremento de eventos de ciberataques.
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Caṕıtulo 3

Aspectos Técnicos de la
Sistematización

3.1. Introducción

El relevamiento de las diversas acciones realizadas por las unidades de gestión trajo
aparejado categorizarlas en aquellas que eran de tipo transformadora o de acción, y en
aquellas que serv́ıan a los própositos de las primeras. Por ello, se diseñaron ejes de trabajo,
bajo esta clasificación.

En cada caso, según los ejes, las variables de análisis tambien fueron agrupadas por
dimensiones de análisis. Por ello, surgen dos clases, las que dimensiones que refieren a
gobierno y gestión, y áquellas que son de relacionamiento con otras funciones y/o poĺıticas
institucionales.

3.2. Ejes

Para la función Extensión se propone realizar un análisis en base a una clasificación
temática, cuyas clases son denominadas EJES.

En el marco de la Extensión se consideran ejes que provocan transformaciones de la
realidad y ejes que sirven al ejercicio de dichas transformaciones.

Por ello, los ejes se agrupan en dos tipos: De Acción e Instrumentos.
Los agrupamientos se realizan en términos acordes a caracteŕısticas comunes de los

tipos de ejes.

3.2.1. Ejes de tipo De Acción

Programas

Proyectos

Formación

Acciones Institucionales

Servicios Extensionistas
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3.2.2. Ejes de tipo Instrumentos

Vı́nculos Intra y/o Inter Institucionales

Becas

Pasant́ıas

Seguros

Espacios Extensionistas

Comunicación Institucional

La siguiente tabla resume las clasificaciones planteadas.

Tipos de Ejes Ejes

De Acción

Programas

Proyectos

Formación

Acciones Institucionales

Servicios Extensionistas

Instrumentos

Vı́nculos Intra y/o Inter Institucionales

Becas

Pasant́ıas

Seguros

Espacios Extensionistas

Comunicación Institucional

Cuadro 3.1: Ejes

3.3. Dimensiones

Por cada Eje, se consideran DIMENSIONES de análisis.
Cada dimensión consiste en un conjunto de variables.
Dichas variables contribuyen al registro de información relacionado con la dimensión

y el eje en tratamiento.
Por tanto, cada dimensión tiene sus propias variables de información y/o análisis.
Las dimensiones de análisis para los ejes, se clasifican en dos tipos: Gobierno y Gestión

y En Relación Con.
Las de tipo Gobierno y Gestión son dimensiones que guardan información en cada eje

sobre la poĺıtica, financiamiento y resultados del mismo.
Mientras, que las de tipo En relación Con, son dimensiones que registran informa-

ción del eje correspondiente de relacionamiento con otras poĺıticas y/o funciones de la
Institución.

Por ello, se tiene:
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Dimensiones de tipo Gobierno y Gestión

Poĺıtica

Financiamiento

Resultados de Impacto

Producciones y Desarrollos Teóricos

Dimensiones de tipo En Relación Con

Plan de Desarrollo Institucional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Internacionalización de la Educación Superior (IES): Extensión

Integralidad Docencia, Investigación y Extensión

Siempre cabe la posibilidad de que la unidad de gestión (facultad o secretaŕıa rec-
toral), considere apropiado agregar información relevante a la unidad de gestión, por lo
que algunos optativamente agregan la dimensión De Uso Interno a la Unidad de Gestión,
declarando sus propias variables de uso.

La siguiente tabla resume las dimensiones acordadas entre las unidades de gestión.

Tipo de Dimensión Dimensiones

Gobierno y Gestión

Poĺıtica

Financiamiento

Resultados de Impacto

Producción y Desarrollos Teóricos

En Relación Con

Plan de Desarrollo Institucional

Objetivos de Desarrollo Sostenible

IES: Extensión

Integralidad Docencia, Investigación y Extensión

Cuadro 3.2: Dimensiones

3.4. Variables

Cada VARIABLE tiene por función guardar datos, por lo que cada dato tiene su
dominio de aplicación acorde al eje de tratamiento.

La información se obtiene en la visión conjunta de las variables, interpretando su
contexto acorde a la dimensión y eje de tratamiento.

Por ello, a posteriori, cada dimensión se analiza en relación al eje y las variables pueden
adquirir distintas valoraciones en consecuencia.
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Dimensiones Variables

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos Se definen en la

sección correspondiente.Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
IES: Indicadores de Extensión
Integralidad Docencia, Investigación y Extensión

Cuadro 3.3: Dimensiones y Variables

3.5. Ejes y Dimensiones

A continuación, quedan presentados los Ejes y sus correspondientes Dimensiones de
análisis.

Cuadro 3.4: Los Ejes y sus Dimensiones de análisis

Ejes Dimensiones de análisis para el Eje

Programas

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
IES Extensión
Integralidad Docencia, Investigación y Exten-
sión

Proyectos

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
IES Extensión
Integralidad Docencia, Investigación y Exten-
sión

Formación

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
IES Extensión
Integralidad Docencia, Investigación y Exten-
sión

Continued on next page
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Cuadro 3.4: Los Ejes y sus Dimensiones de análisis (Continued)

Acciones Institucionales

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
IES Extensión
Integralidad Docencia, Investigación y Exten-
sión

Servicios Extensionistas

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible
IES Extensión
Integralidad Docencia, Investigación y Exten-
sión

Vı́nculos Intra y/o Interinstitucio-
nales

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Becas

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Pasant́ıas

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Seguros

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Continued on next page
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Cuadro 3.4: Los Ejes y sus Dimensiones de análisis (Continued)

Espacios Extensionistas

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Comunicación Institucional

Poĺıtica
Financiamiento
Resultados de Impacto
Producción y Desarrollos Teóricos

Plan de Desarrollo Institucional
Objetivos de Desarrollo Sostenible

3.6. Dimensión Poĺıtica

La dimensión Poĺıtica es de tipo Gobierno y Gestión.
Esta dimensión atraviesa todos los ejes mencionados para la Extensión.
Por lo que, en cualquier eje, son datos obligatorios a consignar.
Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.
Variables

Denominación.

Tipo: dependiendo del eje de tratamiento, corresponde el dominio de aplicación men-
cionado a continuación:

• Eje Programas / Proyectos: Programa Institucional, Programa de Facultad,
PEIS, PED, PII, Articulación Permanente, Otro.

• Eje Formación: Conferencia, Conversatorio, Jornada, Taller, Capacitación, Ci-
clo, Curso, Actividad, Curricular Abierta, Actividad Curricular Electiva / Op-
tativa, Trayecto Formativo, Diplomatura, Otro.

• Eje Acciones Institucionales: Culturales, Deportivas, Art́ısticas, Promoción de
Salud, Premios, Articulaciones, Otro.

• Servicios Extensionistas: Otro.

• Vı́nculos: Convenio, Acuerdo, Acta, Redes, Otro.

• Becas: Estudiantil, Docente, Nodocente, Otro.

• Pasant́ıas: Estudiantil, Docente, Nodocente, Otro.

• Seguros: Estudiantil, Docente, Nodocente, Otro.

• Espacios Extensionistas: Instituto, Centro, Laboratorio, Casa, Club, Acervos
(Museos, Bibliotecas, Fototecas, etc.), Medios comunicacionales (TV, Radio,
Cine, Arte, Redes, Etc.), Otro.

• Eje Comunicación Institucional: Acervos (Museos, Bibliotecas, Fototecas, Re-
des, Revistas, etc.), Medios comunicacionales (TV, Radio, Cine, Arte, Etc.),
Otro.

Objetivo.
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Destinatarios.

Territorio de intervención.

Marco Normativo (definición poĺıtica): OCS, OCD, Convocatoria Resolución Minis-
terial (Educación, Ciencia y Tecnoloǵıa, etc.), Otro.

Instancia Normativa de Aprobación: RCS, RCD, RR, RD, Convocatoria Resolución
Ministerial (Educación, Ciencia y Tecnoloǵıa, etc.), Otro.

Unidad de Gestión: Rectorado, Facultad, Departamento, Otro.

Responsable.

Vı́nculos intra y/o inter institucionales:

• Denominación de la institución o unidad de gestión.

• Descripción y Medio formal establecido para el v́ınculo (Convenio, Acuerdo,
Otro).

Periodo establecido.

Evaluación: Resultado y Recomendaciones.

Tipo de Evaluación: si tiene, interna o externa, h́ıbrida.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.

Dimensión Ejes

Poĺıtica Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas
Vı́nculos Intra/Inter Institucionales
Becas
Pasant́ıas
Seguros
Espacios Extensionistas
Comunicación Institucional

Cuadro 3.5: Dimensión y Ejes

3.7. Dimensión Financiamiento

La dimensión Financiamiento es de tipo Gobierno y Gestión.
Esta dimensión atraviesa todos los ejes mencionados para la Extensión.
Por lo que, en cualquier eje, son datos eventualmente obligatorios a consignar. En

caso de no haber explićıtamente una ĺınea propia con asignación de fondos, se propone no
colocar montos e indicar financiamiento propio del presupuesto de facultad.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.
Variables
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Ĺınea de financiamiento: denominación y monto consignado a la UNSL.

Origen de la ĺınea de financiamiento: UNSL, Facultad, Ministerio, Otra Institución
Argentina, Institución Extranjera, Otro.

Recursos otorgados (financieros u otros): monto o descripción de otro tipo de recur-
sos.

Relaciones con otras ĺıneas de financiamiento: denominación y recursos otorgados,
pueden ser varios.

Peŕıodo de Ejecución.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.

Dimensión Ejes

Financiamiento Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas
Vı́nculos Intra/Inter Institucionales
Becas
Pasant́ıas
Seguros
Espacios Extensionistas
Comunicación Institucional

Cuadro 3.6: Dimensión y Ejes

3.8. Dimensión Resultados de Impacto

La dimensión Resultados de Impacto es de tipo Gobierno y Gestión.
Esta dimensión atraviesa todos los ejes mencionados para la Extensión. Por lo que, en
cualquier eje, son datos a consignar en el momento de su disponibilidad.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.

Variables

Recursos Humanos

• Cantidad de Docentes

• Cantidad de Nodocentes

• Cantidad de Estudiantes

• Cantidad de Graduados

• Cantidad de Actores Externos

Recursos Materiales y/o F́ısicos propios de la UNSL: refiere a Productos o Disposi-
tivos instalados, Instalaciones (aulas, equipamientos, etc.), Otros.
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Recursos Materiales y/o F́ısicos ajenos (no pertenecientes a la UNSL): refiere a Pro-
ductos o Dispositivos instalados, Instalaciones (aulas, equipamientos, etc.), Otros.

Otra información consignada.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.

Dimensión Ejes

Resultados de
Impacto

Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas
Vı́nculos Intra/Inter Institucionales
Becas
Pasant́ıas
Seguros
Espacios Extensionistas
Comunicación Institucional

Cuadro 3.7: Dimensión y Ejes

3.9. Dimensión Producción y Desarrollos Teóricos

La dimensión Producción y Desarrollos Teóricos refiere a resultados correspondientes
en el eje tratado, es de tipo Gobierno y Gestión.
Es una dimensión atraviesa todos los ejes de los campos mencionados para la Extensión.
Por lo que, en cualquier eje, son datos a consignar en el momento de su disponibilidad.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis:

Variables

Cantidad de investigaciones vinculadas a Extensión Universitaria.

Cantidad de tesis/TF/tesinas/otros vinculadas de Extensión Universitaria.

Cantidad de Art́ıculos, Presentaciones, Libros, Otros.

Recursos Humanos.

• Cantidad de Docentes

• Cantidad de Nodocentes

• Cantidad de Estudiantes

• Cantidad de Graduados

• Cantidad de Actores Externos

Otros.
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Otra información consignada.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.

Dimensión Ejes

Producción y
Desarrollos
Teóricos

Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas
Vı́nculos Intra/Inter Institucionales
Becas
Pasant́ıas
Seguros
Espacios Extensionistas
Comunicación Institucional

Cuadro 3.8: Dimensión y Ejes

3.10. Dimensión Plan de Desarrollo Institucional

La dimensión Plan de Desarrollo Institucional es de tipo En Relación Con.
Esta dimensión atraviesa los ejes de tipo Acción, interpretando en cuánto se contribuye
al PDI, mencionados para la Extensión. Por lo que, en cualquier eje, son datos a consignar.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.

Variables

Áreas Estratégicas del PDI: Indicar una o varias relacionadas.

Objetivos PDI: por cada Área Estratégica mencionada, indicar los objetivos relacio-
nados.

Estrategias: Indicar las estrategias segun las definidas en PDI u otras implementada.

Impacto PDI (cuanti / cuali): Indicar según las Estrategias, la contribu-
ción al/los objetivo/s.

Visibilidad (cuanti / cuali): Indicar su es Interior / Exterior, Medios de
comunicación, Público alcanzado estimado, Otro.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.
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Dimensión Ejes

Plan de Desarrollo
Institucional

Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas
Vı́nculos Intra/Inter Institucionales
Becas
Pasant́ıas
Seguros
Espacios Extensionistas
Comunicación Institucional

Cuadro 3.9: Dimensión y Ejes

3.11. Dimensión Objetivos de Desarrollo Sostenible

La dimensión Objetivos de Desarrollo Sostenible es de tipo En Relación Con.
Esta dimensión atraviesa los ejes de tipo Acción, interpretandose en cuánto se contribuye
a los ODS, mencionados para la Extensión. Por lo que, en cualquier eje, son datos posibles
a consignar.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.

Variables

ODS: uno o varios.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.

Dimensión Ejes

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas

Cuadro 3.10: Dimensión y Ejes

3.12. Dimensión Internacionalización de la Educación Supe-
rior: Extensión

La dimensión Internacionalización de la Educación Superior: Extensión es de tipo En
Relación Con.
Esta dimensión atraviesa los ejes de tipo Acción, mencionados para la Extensión. Por lo
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que, en cualquier eje, son datos a consignar si se disponen.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.

Variables

Marco Normativo para la IES:

• Indicar si la normativa de extensión, especialmente la de llamado a concurso de
proyectos, contiene alguna consideración para el otorgamiento de los proyectos
de extensión en caso de que se planteen actividades de internacionalización.

• Indicar si existe Promoción de espacios curriculares y extracurriculares de for-
mación pedagógica y académica en extensión destinados a estudiantes naciona-
les e internacionales.

• Indicar si existe un incentivo en la evaluación de proyectos a la presentación de
actividades de internacionalización que colaboren con la curricularización de la
extensión.

• Indicar si se trata de la promoción del voluntariado internacional.

• Otro.

Actividades de IES:

• Indicar si se realizan impresiones de revistas o medios gráficos en acuerdo con
algún actor internacional.

• Indicar acciones de internacionalización realizada por la institución.

• Indicar acciones de internacionalización realizada por el proyecto de extensión.

• Otro.

Indicar la realización de actividades remotas tales como webinarios, clases espejo,
etc.

Indicar la realización de Conferencias o congresos vinculados a los proyectos de ex-
tensión con participantes internacionales.

Indicar si se trata de Cursos de capacitación en internacionalización de la extensión.

Indicar si se trata de Promoción cátedras abiertas y libres de extensión en Lati-
noamérica.

Indicar si se trata de Acompañamiento en los procesos y diseño de las poĺıticas
públicas destinadas a la cooperación para el desarrollo que impulsen los gobiernos
locales en su participación en redes regionales.

Indicar si se trata de Fortalecimiento de los v́ınculos con las redes nacionales, regio-
nales e internacionales afines.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.
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Dimensión Ejes

IES: Extensión Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas

Cuadro 3.11: Dimensión y Ejes

3.13. Dimensión Integralidad Docencia, Investigación y Ex-
tensión

La dimensión Integralidad Docencia, Investigación y Extensión es de tipo En Relación
Con.
Esta dimensión vincula la acción del eje que se esté tratando, con la docencia y/o la inves-
tigación, de manera de evidenciar el relacionamiento con dichas funciones. Esta dimensión
atraviesa los ejes de tipo Acción, mencionados para la Extensión. Por lo que, en cualquier
eje, son datos a consignar si se disponen.

Esta dimensión tiene las siguientes variables de análisis.

Variables

Docencia: Mencionar y cuantificar las actividades formativas.

Investigación: Mencionar y cuantificar Programas y/o Proyectos de Investigación.

El siguiente cuadro expresa que esta dimensión se analiza para todos los ejes definidos
en la segunda columna.

Dimensión Ejes que abarca

Integralidad
Docencia,

Investigación y
Extensión

Programas
Proyectos
Formación
Acciones Institucionales
Servicios Extensionistas

Cuadro 3.12: Dimensión y Ejes
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Caṕıtulo 4

Lineamientos Estratégicos para el
desarrollo de la Extensión
Universitaria

4.1. Introducción

de forma

4.2. Lineamientos

desarrollar

pensar en la estructura de presentación de los lineamientos.

Propuesta 1:
Cruzar la Extensión con las Áreas Estrategicas del PDI.

Por cada cruce y deficit: proponer el lineamiento estratégico.

Lineamiento estrategico: por cada objetivo - descripción, estrategias y metas a alcanzar

Estructura Índice:

Extensión con Académica

• Grado

• Posgrado

• otro

Extensión con IVE

• Extensión con Investigación

• Extensión con Vinculación

• ExtenExtensiónśıon con Extensión

Extensión con Gobierno y Gestión
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CAPÍTULO 4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

• Extensión con Planeamiento, Organización, Comunidad y Bienestar Universi-
tario

• Extensión con Evaluación y Calidad Universitaria

• Extensión con Comunicación Institucional

• Extensión con Cooperación e Internacionalización

• Extensión con Gestión Presupuestaria y Programación Financiera

• Extensión con Infraestructura y Equipamiento

• Tecnoloǵıas de la Información y Comunicación
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