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Resumen
Este trabajo contribuye a poner de relieve dispositi-
vos que posibilitan la internacionalización y abren 
caminos a su gestión desde el punto de vista de una 
unidad académica, presentando una sistematiza-
ción de experiencia. En ese marco, el rol estratégi-
co ejercido desde el Estado nacional, la orientación 
a la internacionalización que pueda definir la Uni-
versidad y la decisión política de la gestión acadé-
mica intrafacultad son las tres aristas que definen el 
escenario de partida y la evolución de un proceso 
destinado a consolidar la presencia internacional de 
una institución de educación superior (IES). Espe-
cialmente, la generación de una Red Académica in-
ternacional con socios estratégicos resulta relevante 
como mecanismo central de inicio y generación de 
un proceso de internacionalización de una facul-
tad. Metodológicamente se propone, a través de un 
ejercicio de observación participante, una sistema-
tización de experiencia, elaborada a través de una 
serie de pasos a considerar en la conformación y 
consolidación de una red. En este caso se describe, 

se problematiza y se sistematiza la conformación de 
esta red como mecanismo principal de consolida-
ción de la internacionalización de la IES. La nove-
dad de los resultados radica en la importancia de las 
redes orientadas a la internacionalización, no solo 
como instrumentos de cooperación, sino como pla-
taformas para fortalecer las áreas de Relaciones In-
ternacionales en cada institución, dar legitimidad a 
la cooperación académica internacional dentro de 
la comunidad académica local, lograr sinergias con 
otras áreas de Gestión de la institución y aumentar 
los grados de jerarquía de la internacionalización 
dentro de la organización.
Palabras clave: redes internacionales, internaciona-
lización universitaria, sistematización, cooperación 
interuniversitaria.

Abstract
This work contributes to highlight procedures that 
enable the internationalization and open roads to its 
management from the point of view of an academic 
unit, introducing a systematization of experience. In 
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Introducción

Este trabajo pretende poner de relieve una serie de 
dispositivos que posibilitan la internacionalización 
y abren caminos a su gestión desde el punto de 
vista de una unidad académica, presentando una 
sistematización de experiencia. El abordaje desde 
una Facultad permite analizar qué instrumentos 
pueden resultar exitosos y potenciar procesos de 
internacionalización aún con recursos limitados.

En ese marco, el rol estratégico ejercido desde 
el Estado nacional, la orientación a la internacio-
nalización que pueda definir la universidad y la 
decisión política de la gestión académica intrafa-
cultad son las tres aristas que definen el escenario 
de partida y la evolución de un proceso destinado 
a consolidar la presencia internacional de una ins-
titución de educación superior (IES).

En primer lugar, a modo de clarificación de la 
vinculación entre las tres aristas mencionadas, se-
ñalamos que la noción de políticas públicas en 
cooperación internacional académica se puede 
desglosar en dos dimensiones: de políticas públi-
cas y de cooperación internacional académica.

Con respecto al primer ítem, entre sus múltiples 
definiciones, las políticas públicas pueden enten-
derse como cursos de acción y flujos de informa-
ción que se relacionan con un objetivo público 
definido en forma democrática; desarrollados por 
el sector público y, frecuentemente, con la partici-
pación de la comunidad y el sector privado (Lahe-
ra, 2002). Esta definición permite vislumbrar la 
relación entre las políticas públicas en coopera-
ción internacional y las universidades que partici-
pan en los cursos de acción de esta temática.

Por tanto, el trabajo aquí presentado señalará 
los programas existentes a nivel nacional en Ar-
gentina que han podido ser aprovechados por la 
Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universi-
dad Nacional de Rosario (UNR), los soportes obte-
nidos desde la Institución central y, en específico, 
la gestión realizada desde la FCA para generar dis-
positivos propios que fortalecieran, en el interior 
de la institución, las oportunidades presentadas a 
nivel nacional y universitario. En especial, la ge-
neración de una red académica internacional con 
socios estratégicos será descrita y analizada como 
mecanismo central de inicio y generación de un 
proceso de internacionalización.

this framework three edges define the starting sce-
nario, and the evolution of a process aimed at con-
solidating the international presence of a Higher 
Education Institution (HEI): the strategic role exerci-
sed from the national State, the orientation to the in-
ternationalization that can define the university and 
the political decision of the academic management 
at the college. Especially, is relevant the generation 
of an International Academic Network with strategic 
partners as the central mechanism to begin and ge-
nerate a process of internationalization of a college.
Methodologically it is proposed, through an exercise 
of participant observation, a systematization of ex-
perience, developed through a series of steps to con-
sider in the shaping and consolidation of a network. 
In this case it is been described, problematized and 

systematized the creation of this network as the pri-
mary mechanism for the consolidation of the inter-
nationalization of the HEI.
The novelty of the results lies in the importance of 
the networks aimed at the internationalization, not 
only as instruments of cooperation, but as platforms 
to strengthen the areas of international relations in 
each institution, to give legitimacy to the internatio-
nal academic cooperation within the local acade-
mic community, in order to achieve synergies with 
other areas of management of the institution and to 
increase the degree of hierarchy of the internationa-
lization within the organization.
Keywords: international networks, internationaliza-
tion of higher education, systematization, inter-uni-
versity cooperation.
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La sistematización de esta experiencia de red, 
enmarcada en un corte temporal de cinco años 
(2011-2015), facilitará la tarea de poner en cues-
tión los problemas, sinergias y avances de una di-
námica de cooperación académica internacional 
concreta, que puede convertirse en una contribu-
ción para otras IES.

En este marco, y considerando el segundo ítem 
mencionado ut supra, la dimensión de coopera-
ción internacional (CI) puede concebirse como un 
instrumento adecuado para favorecer los proce-
sos de integración regional y, a la vez, propiciar 
la creación de una unidad académica iberoameri-
cana (Sebastián, 2002). Dicha conceptualización 
introduce la idea de que la CI, de modo general, 
es factible de constituirse en instrumento para el 
surgimiento de una cooperación académica inter-
nacional (CAI). Esta última posee características y 
funciones que son señaladas por Siufi (2009):

[...] implica el conjunto de actividades realizadas 
entre o por instituciones universitarias que, a través 
de múltiples modalidades, implica una asociación 
y colaboración en los ámbitos de la política y ges-
tión institucional; la formación, la investigación, la 
extensión y la vinculación para el mutuo fortaleci-
miento y la proyección institucional; la mejora de 
la calidad de la docencia; el aumento y la transfe-
rencia del conocimiento científico tecnológico; y la 
contribución a la cooperación para el desarrollo (p. 
126).

Las preguntas de investigación que han apareci-
do en el desarrollo de este espacio de cooperación 
académica internacional y que constituyen insu-
mos para el análisis son: ¿Cuál es el primer paso 
posible para iniciar la gestión de internacionaliza-
ción? ¿Cómo se logra consenso y legitimidad para 
la internacionalización? ¿Qué recursos están dis-
ponibles y cuáles pueden ser aprovechados? ¿Qué 
socios estratégicos podrán fortalecer este espacio? 
¿De qué manera, la flexibilidad propia de las redes 
puede transformarse en una fortaleza? ¿Es este el 
formato de colaboración más conveniente?

En resumen, la pregunta central para este aná-
lisis, que permite vincular las facilidades presen-
tadas por las políticas públicas nacionales y las 
direcciones estratégicas universitarias con la ac-
ción concreta de la FCA, es: ¿Cuáles son las es-
trategias de cooperación internacional académica 
en el desarrollo de las políticas públicas de Ar-
gentina, y específicamente, en la gestión de las 
facultades integrantes de la Red Universitaria en 
Agronomía (RUA)?

Metodológicamente se propone, a través de un 
ejercicio de observación participante, una sistema-
tización de experiencia3, elaborada a través de una 
serie de pasos a considerar en la conformación y 
consolidación de una red, desde el punto de vis-
ta de la gestión internacional de una unidad aca-
démica: la FCA-UNR. Estos pasos progresivos se 
estipulan en cinco etapas que responden a las si-
guientes preguntas:

• Paso 1. ¿Por qué es conveniente una Red para dar 
inicio institucional a la gestión internacional?

• Paso 2. ¿Qué socios elegir?
• Paso 3. ¿Cómo comunicarse y facilitar lazos?
• Paso 4. ¿Cómo consolidar y fortalecer una Red?
• Paso 5. ¿Se puede convertir esta red en plataforma 

de internacionalización de la unidad académica?

Escenarios, programas y proyectos

Desde un punto de vista global, del escenario in-
ternacional, está claro que la internacionalización 
de la educación superior (ES) ha crecido geomé-
tricamente en la década y media transcurrida del 
presente siglo. Progresivamente se han incorpo-
rado actores, regiones e instituciones a las diná-
micas de cooperación descentralizada del ámbito 
académico.

Altbach, Reisberg y Rumbley (2009), en su in-
forme en el Congreso Mundial sobre la Enseñanza 

3 Sistematización basada asimismo en los formularios de present-
ación 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, a convocatoria de Redes 
del Ministerio de Educación Argentino por parte de la RUA.
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Superior de la Unesco, afirman que la internacio-
nalización con el paso del tiempo “ha pasado de 
ser una cuestión reactiva a una cuestión proacti-
va, de ser un valor añadido a estar generalizada, y 
también ha visto cómo su centro de atención, su 
alcance y su contenido evolucionaban sustancial-
mente” (p. 7).

De este modo, puede inferirse que la internacio-
nalización de la ES opera como una respuesta a –y 
también como la interacción dentro de– la globa-
lización de las relaciones mundiales. De acuerdo 
con Scott (2005), las IES se convierten en agentes 
de esta, al generar relaciones, asociaciones, acuer-
dos y prácticas transnacionales.

En América Latina, en particular, es en las últi-
mas décadas donde pueden encontrarse los mayo-
res esfuerzos de ampliación y profundización de la 
internacionalización de la Educación Superior. Se-
gún Fernández Lamarra y Albornoz (2014), al ha-
blar de la internacionalización tanto de la ES como 
de la ciencia, en América Latina:

[...] en los últimos veinte años, el proceso se ha 
intensificado notablemente, desarrollándose con 
distintas modalidades. Este crecimiento se manifies-
ta a través del importante incremento de las activi-
dades que investigadores/docentes de universidades 
de la región desarrollan en universidades extranje-
ras, la instalación en la región de sedes de universi-
dades foráneas —en su mayoría de Estados Unidos y 
Europa—, la multiplicación de programas de educa-
ción a distancia (con programas, materiales y títulos 
extranjeros, con o sin apoyo local), el crecimiento 
de universidades virtuales en consorcio entre insti-
tuciones extranjeras y locales, el incremento de los 
programas de intercambio de profesores y estudian-
tes de grado y de posgrado, y la aparición de ca-
rreras con doble titulación. También dan cuenta del 
desarrollo de la dimensión internacional de la edu-
cación superior el surgimiento y consolidación de 
redes universitarias nacionales e internacionales, el 
trabajo realizado por los Estados hacia la convergen-
cia regional (p. 18).

En ese marco podemos situar las políticas pú-
blicas orientadas a difundir y posicionar las IES 
y la ciencia y tecnología argentina en el mundo, 
desde el Estado nacional. Es necesario remarcar 
las acciones llevadas adelante por la Secretaría 
de Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de 
Educación, a través de dos programas principales: 
Programa de Promoción de la Universidad Argen-
tina (PPUA) y Programa de Internacionalización 
de la Educación Superior y Cooperación Interna-
cional (PIESCI). Un dato esencial a considerar, y 
que debe comprenderse como un activo funda-
mental de la Argentina es la gratuidad y el acceso 
irrestricto de la educación superior, es el Estado 
el responsable de otorgar el presupuesto anual a 
cada universidad Nacional y sostener el acceso a 
la universidad como un bien público nacional. En 
ese sentido, la internacionalización de las IES de-
penderá en gran medida de los aportes financieros 
del Estado destinados a tal fin.

La UNR, por su parte, a través de su Secretaría 
de Relaciones Internacionales (SRI), ha propuesto 
un Plan Estratégico de Internacionalización y un 
esquema de funcionamiento institucional que ha-
bilita un mejor aprovechamiento por cada Facul-
tad de los programas emanados desde la SPU. El 
diseño de funcionamiento tiene dos característi-
cas: combinación de espacios centralizados y des-
centralizados de decisión, a través de la creación 
y luego la articulación y el consenso de la SRI con 
las distintas Oficinas de Relaciones Internacionales 
(ORI) de las 12 Facultades que conforman la uni-
versidad; en segundo lugar, la gestión por proyec-
tos que se ejecuta vinculando programas (propios 
y estatales). Un elemento central para la viabilidad 
de la internacionalización de la FCA ha sido preci-
samente este diseño de funcionamiento organiza-
cional propuesto desde la UNR, que ha empujado 
a la creación de ORI en cada facultad, así como 
a la generación de planificaciones estratégicas de 
internacionalización individuales, que pudieran 
articularse con el Plan Estratégico de Internaciona-
lización General de la Universidad.
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Es dentro de esta articulación Estado-universi-
dad que es dable comprender los programas ema-
nados de la SPU. Funcionalmente, la SPU lanza 
diferentes convocatorias a presentar proyectos 
dentro de los programas nacionales de interna-
cionalización y si estos son aprobados, se acuer-
da el financiamiento. Es dentro del PPUA, que 
anualmente se producen las convocatorias a re-
des, frente a las que las distintas facultades están 
en condiciones de presentar proyectos. La Secre-
taría de Relaciones Internacionales de la FCA ha 
presentado y obtenido aprobación de proyectos de 
redes desde 2011, ininterrumpidamente.

Para abordar más adecuadamente el rol que ha 
cumplido la RUA de Argentina y Chile, es nece-
sario contar con una definición de gestión de in-
ternacionalización universitaria. El concepto de 
gestión es utilizado como la batería de herramien-
tas de que disponen las IES para llevar adelante sus 
programas de cooperación internacional e interna-
cionalización (Knight, 2004). La autora realiza una 
clasificación que será de gran utilidad para el aná-
lisis de la experiencia de la FCA y la red que inte-
gra con socias del país y de Chile (tabla 1).

El próximo apartado se ocupará de describir y 
problematizar, es decir de sistematizar, la confor-
mación de esta RED entre facultades de Ciencias 
Agrarias de Argentina y Chile como mecanismo 
principal de consolidación de la internacionaliza-
ción de la IES desde su conformación. Central ha 
sido para ello la incorporación de profesionales de 
las Relaciones Internacionales para la gestión de la 
Secretaría en la FCA-UNR.

Red Universitaria en Agronomía: 
sistematización de una experiencia

Por sistematización de la experiencia entende-
mos un proceso, como se toma de prácticas de tra-
bajo en contextos sociales, “[...] referido no solo a 
datos o informaciones que se recogen y ordenan, 
sino a obtener aprendizajes críticos de nuestras 
experiencias”. Toda sistematización de este tipo 
busca comprender la experiencia en una dinámi-
ca relacional, extraer enseñanzas y comunicarlas 
(Jara, s.f.).

Tabla 1. Políticas y programas para internacionalización a nivel nacional, sectorial e institucional

Nivel  Políticas Programas

Nacional

Educación y otras políticas a nivel nacional relacio-
nadas con la dimensión internacional de la educa-
ción superior (cultural, científica, de inmigración, 
comercio, empleo).

Programas nacionales o subregionales que promueven 
o facilitan la dimensión internacional de la educacional 
superior. Las pueden ofrecer diferentes departamentos gu-
bernamentales u ONG y orientarse hacia diferentes aspec-
tos internacionales ( programas de movilidad académica, 
iniciativas de investigación internacional, programas de 
reclutamiento de estudiantes)

Sectorial
Políticas relacionadas con el propósito, funciones, 
financiación y regulación de la educación superior.

Programas ofrecidos por y para el sector de educación su-
perior. Se pueden ofrecer en cualquier nivel del gobierno 
o por cualquier organización pública o privada.

Institucional

Políticas que se refieren a aspectos específicos de 
la internacionalización o políticas que integran y 
apoyan la dimensión internacional en la misión 
primordial y las funciones de la institución

Programas como intercambio de estudiantes de lengua 
extranjera, estudios temáticos o de área, grados dobles o 
conjuntos y estudiantes internacionales.

Fuente: Knight (2004).
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En el caso particular de la RUA, podemos seña-
lar una serie de pasos que dan cuenta del avance 
en grados concéntricos de CAI y que fungieron de 
sustento para la consolidación de la gestión inter-
nacional de la SRI de la FCA-UNR.

En primer lugar: “Las redes centran su atención 
en la interacción de organizaciones diversas, pero 
a la vez interdependientes, que coordinan sus ac-
tuaciones a través de interacciones de recursos e in-
tereses [...] Implican interdependencia, cooperación 
y consenso” (Cerrillo I Martinez, 2005, pp. 24-25).

De igual manera, cuentan con una serie de 
características como el grado elevado de flexibi-
lidad e informalidad (en algunos casos), se confor-
man por actores plurales, con diferentes recursos 
(financieros, técnicos, humanos, etc.) que deben 
concurrir en la dinámica de red. La intervención 
de estos actores supone que a través de su partici-
pación persiguen ganancias propias al tiempo que 
procuran objetivos difíciles de alcanzar individual-
mente, de allí el interés por la colaboración (Cerri-
llo I Martinez, 2005).

Este formato de cooperación incluso es resal-
tado por J. Sebastián (2011), quien indica que las 
redes como modelos organizativos están recibien-
do mayor atención últimamente en el ámbito de la 
cooperación universitaria.

Lo cierto es que el punto de partida para la 
red bajo análisis ha sido una política pública pro-
puesta desde SPU en Argentina para propender a 
la internacionalización de la educación superior 
en general y de las IES en particular. De lo que se 
trató entonces, desde la FCA, fue de gestionar una 
herramienta de cooperación internacional enmar-
cada en la política pública, los programas de inter-
nacionalización habilitados por la UNR y centrado 
en objetivos y metas propios de la facultad.

La Secretaría de Relaciones Internacionales de 
la FCA4, recién creada en ese momento como Área, 
necesitaba una plataforma de lanzamiento que le 
diera visibilidad entre la comunidad académica, 

4  Para más información sobre la Secretaría de Relaciones Interna-
cionales de la FCA-UNR se puede acceder a su página web en: 
http://www.fcagr.unr.edu.ar/?page_id=94

que pudiera dar cuenta de los beneficios de la in-
ternacionalización para esta y que le permitiera ac-
ceder a recursos financieros otorgados desde SPU. 
De allí que la elaboración de un proyecto de red 
con socios estratégicos tuviera una doble gama de 
intereses: combinar recursos de todo tipo (informa-
tivos, financieros, humanos, técnicos) con futuros 
socios para potenciar las metas de internacionali-
zación y consolidar el espacio del área al interior 
de la unidad académica para darle vuelo propio.

Paso 1. ¿Por qué enfocar el primer proyecto 
a presentar, desde un área de gestión de las 
relaciones internacionales, en un programa 
ministerial de creación de redes?

Tal como ya se definió, las redes tienen caracte-
rísticas específicas que habilitan una mejor com-
prensión de esta elección particular: son flexibles, 
menos estructuradas que otro tipo de asociación, 
permiten sumar actores plurales con recursos dis-
ponibles desiguales, se conciben como procesos 
en transformación permanente.

Para el caso particular de la FCA, este tipo de 
vinculación era pertinente dado que la reciente 
creación de un Área de Relaciones Internaciona-
les partía de una base de escasos recursos huma-
nos y financieros, de hecho no tiene aún dentro 
de la estructura institucional presupuesto propio. 
La red entonces facilitaba encontrar socios estraté-
gicos que pudieran ofrecer mayor experiencia en 
gestión de la internacionalización, mayores recur-
sos y complementariedad académica en cuanto a 
especialización disciplinar.

Por otra parte, es necesario considerar las limi-
tantes impuestas por el Programa Redes de nivel 
ministerial: recursos financieros acotados, direc-
cionalidad de prioridades geográficas (entre sus 
objetivos se especificaban áreas prioritarias, en 
primer lugar América Latina y establecía la exigen-
cia que la red debía contar obligatoriamente con 
dos universidades argentinas participantes) y res-
tricciones temporales (proyecto establecido por un 
año).
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Un incentivo importante como punto de inicio 
es el programa propio elaborado por la UNR, en 
ampliación del ministerial, denominado Progra-
ma PPUA-PPUNR para estimular la presentación 
de proyectos desde las IES a la convocatoria de la 
SPU a través del financiamiento de la contraparte 
solicitada.

No solo se creó la RUA, bajo sistematización 
en este trabajo, sino que se presentaron y fueron 
adjudicados desde FCA proyectos de redes desde 
otras áreas, como postgrado o desde grupos de in-
vestigación específicos.

Paso 2. Con estos condicionantes: ¿qué 
socios elegir?

La selección de socios es central cuando se parte de 
estos escenarios generales. Es necesario considerar 
que la presentación a título institucional del proyec-
to por parte de la FCA-UNR la convierte en la coor-
dinadora de la red. En ese sentido, la búsqueda de 
participantes se orientó, por un lado, a la comple-
mentación de especificidades por área disciplinar; 
por otro, a la incorporación de IES con experiencia 
en internacionalización de más largo plazo y con 
reconocido prestigio; por último, a la cercanía geo-
gráfica dados los condicionantes de partida.

Cuando se presenta en 2011, la RUA se generó 
con dos IES que vinieran a cubrir los objetivos se-
ñalados ut supra: la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Concepción (FA-UDEC), sede Chi-
llán, Chile, y la Facultad de Agronomía de la Uni-
versidad de Buenos Aires (FAUBA). Con la primera 
de ellas se obtenía la complementación disciplinar 
buscada, dado que por región de pertenencia las 
principales orientaciones en investigación y do-
cencia difieren y amplían las propias de la pampa 
húmeda como es el caso de la FCA-UNR (mientras 
la primera se focaliza en producciones intensivas, 
especialmente frutales y hortalizas; la segunda tie-
ne su eje en la producción extensiva agrícola (soja, 
trigo, maíz) y animal. En el caso de la segunda, la 
UBA es la institución de mayor prestigio en Argen-
tina y en particular FAUBA cuenta con una vasta 

experiencia en internacionalización, con amplios 
contactos a nivel ministerial en lo nacional y de 
diversas universidades en el plano internacional. 
Originalmente se proyectó una red más amplia en 
cuanto al número de participantes pero, al no ser 
lineal ni automática la aceptación de ingreso en 
una red propuesta por una institución que se des-
conoce, la efectivización de la participación se lo-
gró con las dos socias mencionadas.

La flexibilidad propia de las redes era un dis-
positivo fundamental para este inicio de colabo-
ración dado que facilitaba centrar el proyecto en 
objetivos mínimos: la búsqueda de consensos e in-
tereses comunes partiendo de diagnósticos de in-
ternacionalización de cada participante.

Paso 3. ¿Cómo garantizar la comunicación y 
favorecer lazos?

Esta es una dificultad propia de este tipo de instan-
cias de colaboración, dado que como plantean los 
autores del Equipo Pla-net miembros de El Ágora 
(2012) no puede haber asociación si no hay, en 
primer lugar, reconocimiento del otro como un 
par, con sus propios intereses y valores; en segun-
do lugar, no se logra avanzar si este paso no es se-
guido de conocimiento mutuo, esto es, cuáles son 
sus intereses, qué objetivos y experiencias de inter-
nacionalización tiene, etc.

En el caso bajo análisis, fue importante con-
tar con antecedentes de alianzas y colaboración, 
dando lugar a un fortalecimiento de la etapa de 
reconocimiento: entre FAUBA y FCA-UNR existía 
vinculación previa en el marco de AUDEAS (Aso-
ciación de Enseñanza Agrícola Superior de institu-
ciones universitarias oficialmente reconocidas de 
la República Argentina) y entre UNR y UDEC se 
contaba con un Convenio Marco vigente.

Facilitar y hacer recurrente la comunicación es 
un componente clave para el avance de cualquier 
red. La comunicación permanente genera inter-
cambios cotidianos de ideas, propuestas, dificulta-
des que deben ser traídas a la arena de la red para 
ser analizadas y consensuadas por el conjunto.
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En el progreso de este conocimiento mutuo se 
estableció como objetivo primero de la RUA la 
elaboración de diagnósticos de cada área de re-
laciones internacionales, para poner a disposición 
colectiva, como asiento que permitiera relevar las 
áreas de vacancias y fortalezas respectivas. De 
igual modo, se previeron tres encuentros presen-
ciales, uno en cada institución, de dos jornadas 
de trabajo cada uno. Este es un paso importante 
porque habilita conocer los activos pedagógicos, 
en campo experimental e infraestructura, con que 
cuentan los miembros, tomar contacto cara a cara 
con los directivos respectivos, familiarizarse con 
el lugar de trabajo de los socios. El eje de vincu-
lación de esta primera etapa estuvo focalizado en 
la gestión de la cooperación académica interna-
cional y el trabajo de las respectivas áreas de cada 
facultad.

A pesar de estar escalonadas, consensuadas y 
calendarizadas las actividades de la RUA, esta no 
transcurrió sin dificultades. La garantía de comuni-
cación permanente, la respuesta a los interrogan-
tes y la entrega de materiales acordados sufrieron 
demoras, silencios prolongados y desdibujamiento 
de los compromisos. Ante estas situaciones se ape-
ló al compromiso institucional de la unidad acadé-
mica más allá de quien estuviera a cargo del área 
internacional.

De aquí se desprende un importante instrumen-
to de aprendizaje: es recurrente encontrar que, al 
no ser prioritaria dentro de una facultad, la asig-
nación de personal al área de relaciones inter-
nacionales es escaso o bien que las erogaciones 
financieras para ello se terminan desviando para 
acciones más tradicionales o urgentes de las IES. 
Fue necesario el avance del proceso de colabora-
ción para que la comunicación más fluida habilita-
ra sinceramientos en torno a estas dificultades, que 
en cada institución presentaba particularidades.

La generación de confianza también depende 
de la expresión concreta de las vacancias, faltantes 
y problemas para avanzar en lo propuesto. Si no 
pueden ponerse a disposición de los socios estas 
dificultades, la ausencia o demora de las acciones 

pueden ser interpretadas como falta de compromi-
so por parte de la facultad.

La enseñanza extraída, que será utilizada tam-
bién en instancias posteriores de la red cuando se 
incorpore una nueva institución, señala la nece-
sidad de solicitar por escrito el compromiso insti-
tucional de las autoridades competentes, más allá 
de la carta de aval inicial, no dejando en manos de 
una persona de contacto –o un grupo de ellas– la 
vinculación institucional.

Obtenido entonces el compromiso de la ins-
titución fue posible elaborar Cartas de intención 
firmadas por cada IES que diera cuenta del acuer-
do y responsabilidad tomados en el marco de la 
Red, los temas a incluir y la gestión correspon-
diente de convenios marco necesarios entre las 
universidades.

Paso 4. ¿Cómo dar continuidad y fortalecer 
una Red en proceso?

Una tendencia que tiende a repetirse en la 
construcción de redes académicas es su empuje 
inicial, seguido de una pérdida de dinamismo y 
relajación de los compromisos.

En ese sentido, la experiencia bajo análisis per-
mite contribuir con herramientas seguidas en la 
RUA para garantizar su continuación.

En primer lugar, es necesario remarcar que el 
objetivo particular que la creación de esta Red te-
nía para el Área de Relaciones Internacionales de 
la FCA, esto es, darle visibilidad dentro de la co-
munidad académica y ganar peso organizacional, 
fue logrado en el transcurso de las distintas pre-
sentaciones aprobadas por el PPUA-PPUNR en las 
convocatorias de redes (años 2012, 2013, 2014 y 
2015, este último actualmente en ejecución).

Dado el cambio de gestión política dentro de 
la FCA-UNR, el Área de RRII se constituyó en Se-
cretaría a partir de 2012. Las nuevas autoridades 
dieron mayor prioridad a la internacionalización 
y habilitaron, por tanto, nuevos instrumentos. Se 
sumó personal a la Secretaría primero en categoría 
de becario y luego en su continuidad con cargo 
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propio, contando con tres integrantes: un secreta-
rio (en relación directa con el decano), una coordi-
nadora y un responsable de movilidad estudiantil. 
El personal es apoyado desde el nivel central de la 
universidad, se respalda en el equipo técnico de 
la red y además ha recibido un pasante extranjero 
que colaboró en la planificación estratégica.

En el marco del Plan Estratégico de Internaciona-
lización (PEI) de la UNR, la Facultad generó su pro-
pio Plan Estratégico de corto plazo, aprobado por 
Consejo Directivo y en el periodo 2013-2014 puso 
en marcha la elaboración de un PEI de largo pla-
zo, con participación de la comunidad académica 
(departamentos, secretarías –incluida la secretaría 
estudiantil– y áreas de Gestión), logrando la pre-
ponderancia y legitimidad definitiva de la interna-
cionalización de la FCA-UNR. Este PEI 2015-2025 
fue aprobado igualmente por Consejo Directivo. 
Esto se condice con lo que mencionan Gacel-Ávi-
la y Marmolejo (2016) respecto de la necesidad 
de institucionalizar la estructura organizacional, 
profesionalizar el proceso de gestión internacio-
nal para aumentar la viabilidad, los beneficios y 
los resultados, definir objetivos de mediano y lar-
go plazo y establecer alianzas internacionales con 
una adecuada selección de socios, bajo criterios de 
compromiso mutuo y beneficios complementarios 
en el marco de planes de acción concretos.

En segunda instancia, al pensar en la consecu-
ción del proceso de red y tomando nuevamente a 
los autores del Equipo Pla-net (2012), es necesario 
avanzar hacia próximos pasos una vez logrado el 
conocimiento recíproco. Se inicia entonces la co-
laboración en sí misma: una vez iniciado un pro-
ceso de interés y conocimiento del otro miembro 
es posible empezar a co-laborar, a trabajar-con. 
Los mecanismos de colaboración permiten estruc-
turar vínculos de reciprocidad.

Con respecto a la RUA, su crecimiento y la im-
portancia que adquirió para cada IES dieron lugar 
a nuevas metas y necesidades. En este sentido, es 
pertinente señalar dos temas principales: a) de qué 
manera consolidar el proceso de red, a través de 
qué acciones concretas que la dieran a conocer en 

el ámbito académico de cada universidad y en la 
región; b) de qué manera equilibrar las participa-
ciones nacionales.

En los siguientes proyectos se logró ampliar la 
red incorporando nuevos actores. En la presenta-
ción de 2013, ejecutada durante 2014, se incorpo-
ró a la Universidad de Chile mediante su Facultad 
de Agronomía (FA-UCh) y en 2015, como un puen-
te entre ambas regiones, se sumará la FCA-UNCu5 
de Mendoza, Argentina6. Con esto se extendía no 
solo la participación institucional de nuevos acto-
res sino también las especialidades disciplinares, 
dado que ambas IES son expertas en producciones 
vitivinícolas

Tres grandes ejes de acción fueron definidos 
para la red luego de la incorporación: generar un 
programa piloto propio de intercambio estudiantil 
de grado (pregrado); crear un Programa de Inmer-
sión en Agronomía intensivo para ser ofrecido a 
instituciones de terceros países; poner en contacto 
a investigadores de cada institución, previa defini-
ción de áreas de prioridades compartidas para la 
investigación.

En general, se propuso vincular otras áreas de 
Gestión para incorporarlas a la internacionaliza-
ción generada por la Red, en este sentido se ela-
boraron portafolios de grupos de investigación 
que se compartieron entre los miembros y se pu-
sieron a consideración de investigadores de esas 
áreas respectivas; se pusieron en contacto secreta-
rías académicas para comparar y tratar de compa-
tibilizar los procedimientos de reconocimiento de 
materias de grado (pregrado) para estudiantes de 
intercambio; se contactaron las áreas de posgrado 
para pensar relaciones futuras en el marco de los 
estudios avanzados ofrecidos por cada IES y tam-
bién se pusieron en conocimiento las actividades 
de extensión y los tipos de vinculación con el me-
dio preponderantes en las respectivas facultades. 

5 Como la incorporación de la UNCu se genera en la ejecución 
de 2016, se tomará en cuenta para esta sistematización las 
oportunidades y acciones tomadas con la ampliación de la RUA 
solo hacia la FA-UCh.

6 Para visualizar la red de forma gráfica en su versión 2015, véase 
figura 1.
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De otra parte, se comenzaron a sondear oportu-
nidades de participación conjunta en otras convo-
catorias internacionales de cooperación diferentes 
al programa PPUA de la SPU en Argentina, con-
tándose con reuniones entre la red y el MINCyT 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina).

La apertura de la participación y el diálogo a 
otras Áreas de gestión dentro de la red significó un 
insumo importante para el fortalecimiento de cada 
Área de Relaciones Internacionales de las institu-
ciones miembro. En particular, para la FCA-UNR 
este instrumento tuvo un peso específico para ob-
tener mayor legitimidad de la Secretaría y de la in-
ternacionalización como objetivo colectivo de la 
comunidad académica.

Sobre las acciones: se logró concretar el inter-
cambio estudiantil como prueba piloto entre las 
tres socias originarias de la Red entre los años 

2014 y 2015. Esto facilitó la tarea de establecer 
dispositivos para dar continuidad a esta actividad 
de cooperación académica internacional, con re-
cursos propios si fuera necesario7.

Se elaboró y se ofreció, tanto a universidades 
europeas como estadounidenses, el Programa de 
Inmersión en Agronomía. Este prevé una estan-
cia breve de tres a cuatro días en cada IES de la 
Red, visitando los países de Argentina y Chile, en 
el marco de cursos teórico-prácticos y visitas insti-
tucionales coordinados por cada Facultad partici-
pante en un esquema general de 12 días

Por último, sobre la base de los intereses com-
partidos en investigación expresados por las 

7  Se definieron, para ello, criterios fijos como: el aporte de los 
costos de pasaje por parte de la institución de origen y la ga-
rantía de alojamiento más alimentos, como responsabilidad de 
la facultad receptora.

Red RUA de 
facultades de 
Agronomía de 

Argentina y Chile

Universidad de 
Buenos Aires

FAUBA: 
Facultad de 
Agronomía

Secretaria de 
relaciones 

Internacionales
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Internacionales FAUBA
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Rosario

FCAGR: 
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Figura 1. Institucionalidad de gestión de internacionalización en facultades miembro de Red RUA

Fuente: elaboración propia, a partir de datos provistos por integrantes de la Red RUA.
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Secretarías de Investigaciones o Ciencia y Técnica 
de cada Facultad, se seleccionó un tema prioritario 
para poner en práctica el inicio de vinculaciones 
concretas entre los docentes-investigadores. Las 
relaciones en investigación previstas no se limitan 
a esta sola temática sino que se elaboró un listado 
de temas preferenciales y en desarrollo en cada 
unidad académica, donde se consensuó el interés 
común, escalonando futuras colaboraciones. Asi-
mismo y en el marco de colaboración de equipos 
de investigación, se logró ofrecer y dictar el primer 
curso acreditable ofrecido por la RUA, en la temá-
tica Interacción planta-microorganismos, imparti-
do por docentes de cada una de las IES miembro 
en 2015. Esta cohorte inicial se dictó en FA-UDEC 
y los créditos obtenidos fueron reconocidos tanto 
en maestrías como doctorados de esa casa de altos 
estudios. La proyección es hacia la segunda cohor-
te, esta vez a dictarse en Argentina.

Los obstáculos para este siguiente paso de vin-
culación de la Red estuvieron centrados en limita-
ciones de recursos financieros y humanos, y en el 
alcance de compromisos efectivos por parte de la 
nueva socia.

Frente al primero de ellos, comenzaron a am-
pliarse los horizontes de búsqueda de finan-
ciamiento en tanto aprovechamiento de otros 
programas ofrecidos por ministerios nacionales y 
por organizaciones internacionales; de igual ma-
nera, se comenzaron a considerar actividades 
autofinanciadas que permitieran el funcionamien-
to de la red más allá de las restricciones contex-
tuales, los tres casos mencionados (intercambios 
estudiantiles, curso de posgrado y programa de in-
mersión) vinieron a cubrir esta expectativa.

Con respecto a la incorporación efectiva del 
nuevo socio estratégico se buscaron garantías de 
las autoridades. Esto también facilitó para las IES 
chilenas que el compromiso institucional se tradu-
jera en mayor personal y responsables involucra-
dos en la gestión de la red dentro de ellas.

La escasez de personal destinado a la gestión 
de la internacionalización académica en cada fa-
cultad se traduce en dificultades concretas para 

llevar adelante las acciones y cumplir con los 
tiempos estipulados para cada resultado esperado. 
Por tanto, se definió dentro de la RUA que toda 
acción definida tenga asignado un responsable 
dentro de la red y un plazo estipulado de entre-
ga. También se incorporó una herramienta de re-
gistro y seguimiento al establecer agenda previa y 
memorándum de reunión conteniendo acuerdos, 
acciones y plazos establecidos, consensuado por 
todos los participantes, y el cual permite registrar 
los compromisos.

Estos son insumos de interés para el funciona-
miento de cualquier red, dado que, como se ha 
enfatizado, la flexibilidad puede convertirse en 
un problema de fondo para la continuidad de la 
colaboración.

El conjunto de elementos y dispositivos men-
cionados en este paso 4 de la sistematización de 
la experiencia de la RUA la acerca a una nueva 
instancia de avance, la cooperación. De acuerdo 
con lo estipulado por el equipo Plan-net (2012), en 
este cuarto nivel surgen instancias de cooperación 
entendida como operación conjunta. Para ello, es 
preciso reconocer un problema común frente al 
cual se despliegan una serie de recursos y activida-
des colectivas, sin embargo, cada miembro sigue 
orientado por sus objetivos particulares.

Para este trabajo de sistematización, se com-
prende que el primer movimiento hacia la coo-
peración ha sido el poner en acción programas y 
acciones conjuntas específicas en el área de las 
ciencias agrarias dentro de la Red, como el progra-
ma piloto de intercambio de estudiantes de grado 
o el dictado de un curso de posgrado acreditable. 
Sin embargo, este cuarto nivel de profundización 
se logrará definitivamente cuando estas acciones 
tengan continuidad en el tiempo como programas 
regulares de la red.

Queda pendiente, asimismo, un objetivo es-
tablecido y aún no alcanzado, que otorgue visi-
bilidad a la red a nivel global: la creación de un 
espacio propio en la web que permita comuni-
car acuerdos, avances y propuestas en más de un 
idioma.
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Paso 5. ¿Se puede convertir esta red en 
plataforma de internacionalización de la 
unidad académica?

Cabe destacar que las sinergias logradas entre las 
IES intervinientes permitieron escalar las proyec-
ciones de cooperación internacional. Se logró la 
presentación conjunta entre algunas de las ins-
tituciones socias en programas de cooperación 
internacional del Mercosur y de Cooperación Ar-
gentina-Francia para la disciplina de las Ciencias 
Agrarias. Las facultades de Agronomía de UDEC 
y UNR se presentaron (en sociedad con otras IES) 
al Programa MARCA (desarrollado en el marco de 
Mercosur que incluye movilidad estudiantil, do-
cente y de coordinadores académicos), median-
te un proyecto aprobado cuya duración es de dos 
años. Por otra parte, la FCA-UNR y FAUBA forman 
parte de un proyecto de cooperación académica 
internacional junto con otras facultades nacionales 
y francesas del Programa ARFAGRI con un tiempo 
de ejecución de tres años. De esta manera, la SRI 
de la FCA-UNR participa actualmente en forma si-
multánea en tres proyectos gestionados en red con 

diferentes regiones del mundo, los que dan cuenta 
de su avance progresivo en el ámbito de la coo-
peración internacional académica, como se indica 
en la figura 2 (Sebastián, 2011).

Conclusiones y recomendaciones

Interesa ahora esquematizar elementos de la expe-
riencia sistematizada que, revisados críticamente, 
aporten a la tarea de creación, gestión y conso-
lidación de redes para la internacionalización 
académica.

Entre las problemáticas establecidas en la intro-
ducción, se propuso revisar la articulación entre: 
las políticas públicas de internacionalización de la 
educación superior y sus programas orientados a 
la CAI de las IES, las estrategias y preferencias de 
cada universidad y, por último, los objetivos gene-
rales y metas establecidas por las unidades acadé-
micas para la internacionalización.

Un aprendizaje concreto obtenido de la ex-
periencia bajo análisis es la necesidad de com-
patibilizar las metas fijadas por las IES con las 

Figura 2. Evolución en las modalidades de cooperación universitaria internacional

Fuente: Sebastián (2011).
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oportunidades concretas enmarcadas tanto en las 
políticas públicas para la CAI como en las priori-
dades de la Universidad.

Dados los límites presupuestarios y de recursos 
generales con los que se origina la internaciona-
lización de una facultad es recomendable flexi-
bilizar los objetivos y adaptarlos a las múltiples 
escalas que afectan las propias metas de coopera-
ción internacional.

De esta manera, los diversos niveles de obje-
tivos que se superponen a la hora de establecer 
una red y sus propósitos deben, de preferencia, 
estar en consonancia con los intereses de los or-
ganismos internacionales o nacionales que facili-
tan la financiación, con las estrategias establecidas 
por las universidades y las particulares de cada 
Facultad.

Luego, una vez reconocidas las escalas diferen-
ciales de propósitos que están detrás de cualquier 
proceso de conformación de redes, se precisa esta-
blecer el marco de acción propio de red. A partir de 
la experiencia bajo análisis se señala como reco-
mendaciones: establecer gradualidad de objetivos 
y metas, focalizar el inicio en resultados de corto 
o mediano plazo no complejos, donde el primer 
eje de trabajo se oriente a la fase de conocimiento 
mutuo. Esta etapa debería concluir con la elabora-
ción de un plan de trabajo conjunto a considerarse 
una vez alcanzados determinados niveles de con-
fianza mutua (entre instituciones y representantes) 
y de comunicación fluida y recurrente.

Los pasos señalados hasta aquí se orientan a es-
pecificar el inicio del proceso de conformación de 
una red académica. El rol ejercido por las políticas 
públicas y universitarias hacia la CAI representa un 
insumo fundamental para el origen de la red; espe-
cialmente, en lo atinente al financiamiento.  Los 
mayores desafíos se vinculan con el sostenimiento 
del camino iniciado, con las etapas subsiguientes 
de la red. Aquí la práctica de la RUA permite re-
marcar una serie de características.

En primer lugar, los tiempos lentos y diversos de 
cada institución. Es necesario desarrollar niveles 
de comprensión y tolerancia entre los miembros, 

dado que no todas las IES tienen las mismas prio-
ridades o urgencias, los mismos recursos (espe-
cialmente humanos) y apoyos dentro de su propia 
organización. En este sentido, es recomendable 
obtener garantías institucionales por escrito por 
parte de las autoridades frente a la red.

Segundo, el financiamiento se convierte en ni-
veles avanzados de colaboración, en una dificul-
tad concreta. Por tanto, dos pasos seguidos por la 
RUA han sido diversificar las fuentes de obtención 
de recursos y pensar modos posibles de genera-
ción de autofinanciamiento. En general, se sugie-
ren actividades que no estén atadas a una fuente 
exclusiva de ingresos que puede ser discontinua-
da, modificada o bien puede desaprobar el pro-
yecto de red.

En tercer lugar, es importante para la dinámi-
ca de red comenzar a asignar responsabilidades y 
plazos por escrito y con seguimiento asegurado, 
especificando las personas a cargo de las diversas 
actividades o propuestas a desarrollar con él. Esto 
facilita el logro de estas, dado que puede suceder, 
que la falta de especificidad termine por diluir los 
temas de la agenda.

La elasticidad e informalidad de las redes facili-
tan el ingreso de las instituciones a este tipo de vín-
culos por su sencillez en los requisitos de ingreso 
y sus oportunidades pero, a su vez, puede conver-
tirse en una debilidad a la hora de lograr sustenta-
bilidad en el tiempo de la dinámica cooperativa.

Por otra parte, el rol de la coordinación para 
todos los aspectos mencionados es esencial. La 
institución coordinadora es la encargada del se-
guimiento, de la elaboración primera de los pro-
yectos que luego serán revisados por todos los 
participantes y de los recordatorios de fechas. Pue-
de ser recomendable rotar la coordinación de la 
red anualmente entre los miembros para democra-
tizar el proceso y compartir responsabilidades.

Finalmente, la experiencia aquí sistematizada 
da cuenta de la importancia de las redes orientadas 
a la internacionalización no solo como instrumen-
tos de cooperación, sino como plataformas para 
fortalecer las áreas de Relaciones Internacionales 
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en cada institución, para dar legitimidad a la CAI 
dentro de la comunidad académica local, para lo-
grar sinergias con otras áreas de Gestión de la ins-
titución y para aumentar los grados de jerarquía de 
la internacionalización dentro de la organización.
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