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Introducción 

La presente tesina significa un fin y un principio: representa el corolario de una 

etapa de formación universitaria a la vez que constituye el primer acercamiento a la 

labor de la investigación en las ciencias sociales. Por sobre todo, constituye un valioso -

y no por ello menos arduo- aprendizaje del complejo proceso que implica sumergirse en 

la pesquisa científica. El núcleo de interés ha sido la interculturalidad en el contexto del 

proceso de internacionalización reciente de la Universidad Nacional de Cuyo 

(UNCuyo), prestando especial atención a las experiencias de circulación internacional 

de estudiantes universitarios. 

Se articulan a lo largo de esta investigación los antecedentes bibliográficos y 

diversos estudios sobre internacionalización de la educación superior y movilidad 

estudiantil, el enfoque latinoamericano de la interculturalidad y la perspectiva teórico-

metodológica de Pierre Bourdieu. Existen múltiples y relevantes contribuciones que han 

analizado el fenómeno de la interculturalidad desde América Latina. Considerando que 

la educación superior latinoamericana viene atravesando un proceso constante y 

creciente de internacionalización, es un espacio en el que las reflexiones acerca de la 

interculturalidad han encontrado poco eco. De esta manera, resulta de especial interés 

plantear desde un ámbito universitario público que promueve cada vez más su 

vinculación internacional, qué signo ha tenido la política de internacionalización 

universitaria en el período 2002-2010 y qué desafíos presenta desde la perspectiva de la 

interculturalidad.  

Debido a que los programas de movilidad estudiantil suelen ser las puntas de 

flecha de las políticas de cooperación internacional, la circulación internacional de 

estudiantes universitarios se ha presentado como uno de los componentes 

fundamentales de la internacionalización de la educación superior. Por ello, a partir de 

un fortalecimiento de la internacionalización y una sistemática promoción de los 

programas de movilidad, este trabajo se interroga acerca de las características de los 

flujos de circulación internacional de estudiantes universitarios desde y hacia la 

UNCuyo para examinar en qué medida la Universidad propone constituirse en un centro 

regional de recepción de estudiantes extranjeros o si fomenta más bien la movilidad 

hacia el exterior. 
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En este marco, se propone analizar las formas de circulación estudiantil desde 

una perspectiva sociológica, indagando en la relación entre la internacionalización 

reciente -pero acelerada- de la UNCuyo, y las disposiciones a la interacción cultural de 

los estudiantes movilizados así como el ethos institucional de la comunidad 

universitaria local. Partiendo del interrogante acerca de la dinámica que adquiere la 

interculturalidad en la movilidad internacional de estudiantes universitarios, 

precisamente el foco de interés se centra en indagar qué papel juegan dichas 

disposiciones en las experiencias de movilidad estudiantil y en qué medida se ha 

modificado el ethos al compás del crecimiento de la internacionalización de la 

Universidad.  

En base a ello, el objetivo general que guía este trabajo es contribuir a la 

reflexión sobre la interculturalidad en el contexto del proceso de internacionalización de 

la UNCuyo, tomando como referencia la movilidad estudiantil. Específicamente, se 

propone identificar la dirección del proceso de internacionalización, describir las 

políticas y flujos de movilidad estudiantil, evaluar el peso de las disposiciones a la 

interacción cultural en las experiencias de circulación internacional así como analizar 

las modificaciones del ethos institucional de la comunidad universitaria local. 

En relación a las hipótesis de trabajo iniciales que emergieron al comienzo del 

trabajo, algunas de ellas fueron comprobadas mientras que otras implicaron una 

reformulación producto de la observación empírica realizada a lo largo del proceso de 

investigación. Entre las mismas puede mencionarse:  

– La política de internacionalización ha tenido un signo predominantemente 

europeizante durante la gestión de María Victoria Gómez de Erice (2002-2005 y 

2005-2008) y latinoamericanista reciente en la gestión de Arturo Roberto 

Somoza (2008-2011). 

– El proceso de internacionalización universitaria se ha fundado escasamente en 

un proyecto de interculturalidad. 

– Las experiencias de movilidad estudiantil promueven el desarrollo de 

disposiciones a la interacción cultural. 

– El proceso de internacionalización ha encontrado cierta resistencia en el ethos 

institucional de la comunidad universitaria local, el cual se ha modificado 

escasamente al compás de la política de internacionalización. 
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Para llevar a cabo los objetivos explicitados se utilizó una estrategia 

metodológica articulando técnicas cuantitativas y cualitativas, mediante la 

complementación de dos accesos: el análisis de documentos e información estadística y 

las entrevistas en profundidad. Se han consultado y analizado diversos documentos 

oficiales de la Universidad como del Ministerio de Educación y Ministerio de Economía 

de la Nación: leyes presupuestarias, convenios y acuerdos marco de cooperación, 

convenios específicos y protocolos de movilidad académica, decretos, ordenanzas, 

normativas, resoluciones, planes estratégicos universitarios, presupuestos de apertura y 

de cierre, entre otros. A partir de los mismos se construyó por un lado, una base de 

registro de 611 convenios internacionales (incluyendo renovaciones) en el período 

1957-2010 (Anexo I),  celebrados entre la Universidad y una contraparte extranjera u 

organismo de carácter internacional, público o privado, ya sea una institución de 

educación superior, organismo de gobierno (ministerio, embajada) asociación, 

fundación o empresa. Por otro lado, se construyeron series estadísticas de presupuestos 

de la internacionalización Universitaria y de los flujos de la movilidad estudiantil. 

Mediante las entrevistas en profundidad (Anexo II) se pretendió un acercamiento 

a los informantes claves de la internacionalización en la UNCuyo: agentes 

institucionales involucrados en la conducción y administración de la 

internacionalización y estudiantes movilizados. En el caso de los primeros, los 

entrevistados autorizaron a utilizar las desgrabaciones para la elaboración del presente 

trabajo. En el caso de los estudiantes, los mismos han sido citados con seudónimos. Se 

entrevistaron estudiantes de la UNCuyo que han realizado una movilidad estudiantil en 

alguna universidad del extranjero y estudiantes extranjeros que han venido a estudiar a 

la UNCuyo en un programa de movilidad. Para todos los casos se ha priorizado la 

diversidad en lo relativo al sexo, facultad de origen y destino, país de origen y destino y 

período de ejecución de la movilidad buscando cubrir en la medida de lo posible la 

mayor parte de los destinos u orígenes y facultades.  

Esta investigación se enmarca en una beca de Promoción de la Investigación de 

la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado de la UNCuyo desde septiembre de 2010 y 

constituye un estudio exploratorio para avanzar en futuras investigaciones. Asimismo, 

se inscribe en un colectivo de trabajo de investigación sobre Dependencia Académica 

(CONCIET-Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo) que viene trabajando 
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hace varios años en los procesos de producción, circulación e internacionalización del 

conocimiento científico, particularmente sobre la autonomía y dependencia académica 

de las universidades y comunidades científicas en el Cono Sur. La internacionalización 

atraviesa diversas investigaciones del equipo relativos al campo científico en las 

ciencias sociales, la circulación internacional de trayectorias individuales, el 

financiamiento externo, el exilio político y la movilidad académica. 

El trabajo se organiza en cinco capítulos. En lo que sigue, se realizará en el 

Capítulo I un recorrido de los antecedentes bibliográficos acerca de la 

internacionalización, la movilidad académica y la interculturalidad, brindando una 

revisión y discusión con contribuciones recientes que abordan la problemática y 

conformando así el estado de la cuestión y el marco teórico-conceptual. A los fines de 

realizar una doble lectura del objeto de estudio, pueden identificarse dos momentos de 

análisis sociológico en este trabajo, plasmado en la distribución de los capítulos 

restantes. En primer lugar, se abrirá espacio para el momento estructural u objetivo del 

análisis del objeto de estudio, tanto del proceso de internacionalización de la 

Universidad como de los flujos de la movilidad estudiantil. Entonces, el Capítulo II está 

abocado a relatar históricamente el proceso de internacionalización universitaria que 

comprende desde la segunda posguerra hasta finalizada la última dictadura militar. 

Básicamente, se funda en el análisis bibliográfico y de documentos oficiales, como 

convenios y presupuestos. Continuando con dicho análisis, el Capítulo III realiza una 

periodización del proceso reciente de internacionalización de la UNCuyo a partir del 

retorno a la democracia y hasta el año 2010. Para ello, se incorporan a los datos 

mencionados, las entrevistas de los agentes institucionales. Luego, el capítulo IV se 

dedica al análisis descriptivo y estadístico de los flujos de salida y atracción de 

movilidad estudiantil en la Universidad. Así, a partir del Capítulo V se abre el momento 

del análisis más subjetivo. A partir de las entrevistas a los estudiantes movilizados, se 

examina el peso de las disposiciones a la interacción cultural de los estudiantes en sus 

experiencias de circulación internacional y la repercusión de la política de 

internacionalización en el ethos institucional de la comunidad universitaria local. 

Finalmente, se desarrollan las consideraciones finales intentado arrojar luz sobre los 

principales interrogantes que guiaron la investigación.  
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Finalmente, resulta necesario recordar aquello que Pierre Bourdieu ha 

denominado “objetivación del sujeto objetivante”, es decir, la necesidad de que el 

investigador reflexione sobre su posición. Esto implica explicitar las relaciones que 

mantiene con la realidad que pretende explicar y con los agentes cuyas prácticas 

investiga, como las relaciones con sus colegas e instituciones científicas. En pocas 

palabras, dar a conocer los condicionamientos sociales que afectan el proceso de 

investigación. En el marco de esta investigación, corresponde señalar dos asuntos 

relacionados con el involucramiento personal de la autora de este trabajo. Por un lado, 

porque tuvo una experiencia de movilidad internacional en el marco de su formación 

universitaria. Por otro lado, porque desempeñó funciones en el área de 

Internacionalización de la Universidad entre 2009 y 2011. En todo el proceso de 

elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta los obstáculos que surgían de esa 

posición, aunque quedará al lector la tarea de juzgar con qué eficacia.  
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Capítulo I 

Estado de la cuestión y marco teórico-conceptual  

A los fines de presentar el estado de la cuestión y el panorama teórico-

conceptual del objeto de análisis de esta investigación, se articulan en este capítulo los 

antecedentes bibliográficos y diversos estudios sobre internacionalización de la 

educación superior y movilidad estudiantil, el enfoque latinoamericano de la 

interculturalidad y la perspectiva teórico-metodológica de Pierre Bourdieu. De este 

modo, se procura explicitar las dificultades y la definición operativa que se ha realizado 

de las categorías de análisis que se utilizan a lo largo de esta investigación y que ha 

implicado sucesivas reflexiones sobre la observación empírica del proceso de 

internacionalización de la UNCuyo. Se hace referencia a: la internacionalización de la 

educación superior; la movilidad estudiantil; la interculturalidad; las disposiciones a la 

interacción cultural y el ethos institucional. 

1.1 Internacionalización de la Educación Superior 

En relación al primer nivel de análisis referido al proceso de internacionalización 

de la educación superior, se presentarán a continuación los diversos aportes 

bibliográficos sobre la cuestión. En un segundo momento, se analizará con más detalle 

las distintas conceptualizaciones teóricas de la internacionalización universitaria. 

1.1.1 Antecedentes 

Existen relevantes contribuciones que han sido a la vez objeto de discusión y 

reflexión del equipo de investigación en el que se inscribe el presente trabajo. Puede 

afirmarse que la internacionalización del campo científico no es un fenómeno reciente, 

ya que a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, las instituciones de 

educación superior comenzaron a atravesar un proceso de internacionalización cada vez 

mayor. La posguerra dio paso a un período marcado por una clara competencia entre las 

potencias mundiales por la conducción del proceso de internacionalización a escala 
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mundial, mediante la reproducción y universalización de concepciones científicas y 

culturales producidas en espacios locales y particulares1. En efecto, Pierre Bourdieu 

denominaba “imperialismos de lo universal” a la absolutización y universalización de 

los intereses particulares de una cultura, a la imposición universal de la misma que, 

originada en cierto contexto socio-histórico específico, se impone para analizar 

realidades completamente distintas2.  

El proceso de internacionalización del campo científico latinoamericano ha sido 

analizado al compás del estudio de los procesos de institucionalización y 

profesionalización de las ciencias sociales en América Latina. Si bien se señala la 

temprana influencia internacional en los procesos de institucionalización de las ciencias 

nacionales, visible en la formación de profesores, modelos de enseñanza e 

investigación, misiones científicas, intercambios, circulación internacional y en el rol 

jugado por organismos y fundaciones internacionales, no se deja de remarcar que estos 

procesos estuvieron vinculados y circundados por los contextos socio-políticos propios 

de cada país3. Cabe destacar que si bien el campo científico y la educación superior se 

encuentran estrechamente vinculados, en algunos países como Argentina han estado 

institucionalmente escindidos entre organismos de ejecución de proyectos científicos y 

las universidades dedicadas prioritariamente a la docencia.  

En el marco del trabajo colectivo del equipo de investigación en el que se 

inscribe el presente trabajo, y prestando especial atención al proceso de 

institucionalización del campo académico en el contexto de una disputa regional por 

dirigir el proceso de internacionalización, Fernanda Beigel analiza la tensión entre los 

efectos de la internacionalización, la circulación internacional de las ideas y el grado de 

autonomía de la investigación científica en el Cono Sur. La autonomía es discutida aquí 

en relación con “la capacidad de las comunidades intelectuales periféricas para construir 

conceptos innovadores y una agenda propia de investigación”4. Sin embargo, sostiene 

                                                             

 

1 KUHN, Michael, “Facing a Scientific Multiversalism. Dynamics of International Social Science Knowledge. 
Accumulations in the Era of Globalization” en KUHN, Michael y WEIDEMANN, Doris (editores), 
Internationalization of the Social Sciences. Asia-America Latina-Middle East-Africa-Eurasia, pág. 379-409. 
2 BOURDIEU, Pierre, “Dos Imperialismos de lo Universal” en BOURDIEU, Pierre, Intelectuales, política y poder, 
pág. 153-158. 
3 TRINDADE, Hélgio y otros, Las Ciencias Sociales en América Latina en perspectiva comparada. 
4 BEIGEL, Fernanda, “Reflexiones sobre el uso del concepto de campo y acerca de la "elasticidad" de la autonomía 
en circuitos académicos periféricos” en BEIGEL, Fernanda (directora), Autonomía y Dependencia Académica. 
Universidad e investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980), pág. 17. 
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que el grado de autonomía académica de las comunidades periféricas no puede ser 

evaluada desde una mirada internacional que compare los distintos niveles de 

originalidad en la producción científica, sino por el contrario, debe ser considerada en 

base a “la capacidad endógena de estas comunidades de producir conocimientos y 

participar en formas alternativas de circulación”5. De este modo, se evita caer en 

simplificaciones y reduccionismos para explicar las tensiones de la internacionalización 

de los campos académicos periféricos, rescatando la autodeterminación intelectual, el 

proceso de especialización y el rol activo jugado por los centros periféricos en América 

Latina durante el siglo XX. En base a estas reflexiones, y en relación al objeto de 

estudio, puede sostenerse que el proceso de internacionalización que ha atravesado la 

UNCuyo es susceptible de un análisis que considere la dirección de dicho proceso, 

evaluando en qué medida la internacionalización estimula la autonomía o fortalece la 

dependencia académica/institucional. Dentro de esta línea, puede plantearse el siguiente 

interrogante: ¿En qué medida la política y estrategias de internacionalización de la 

UNCuyo pretenden fortalecer los flujos de circulación hacia fuera o estimular la 

atracción de estudiantes extranjeros, constituyéndose la Universidad como referente 

regional e internacional?  

En el caso de las ciencias sociales, el Informe Mundial sobre las Ciencias 

Sociales publicado por el Consejo Internacional de Ciencias Sociales y la UNESCO6, 

comprende los procesos de producción, diseminación y utilización de la ciencia social 

durante el período 2000-2010. En el mismo se rescata el proceso desigual de 

internacionalización entre países pertenecientes a regiones centrales y periféricas, a 

partir de la utilización de indicadores de internacionalización como pueden ser el lugar 

de producción de revistas y “papers” científicos, la comparación de las citas 

bibliográficas internacionales y la co-autoría entre autores provenientes de distintos 

países.  

                                                             

 

5 Ibídem pág.18. 
6 UNESCO-ISSC, World Social Science Report 2010 Knowledge Divides. 
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En este marco, Kuhn y Weidemann7 consideran el modelo global de estructuras 

académicas de poder formulado por Syed Farid Alatas en el análisis de la 

internacionalización del campo científico. Si bien reconocen que en cierta medida las 

tipologías simplistas de este modelo corren el riesgo de desdibujar las variadas 

distinciones que existen entre las regiones, disciplinas y comunidades científicas 

locales, así como los desarrollos dinámicos y las interrelaciones entre los mismos,  

señalan que en relación a la internacionalización del campo académico-científico, el 

modelo propuesto por Alatas puede cumplir una función heurística. Alatas ha 

argumentado que el modo de condicionamiento de la “mente cautiva” en las 

comunidades académicas de ciencias sociales pertenecientes a países dependientes, es 

determinado por la dimensión de dependencia académica que opera. Éstas son a) 

dependencia de ideas; b) dependencia de la difusión de ideas; c) dependencia de la 

tecnología de la educación; d) dependencia de la ayuda para investigación y enseñanza; 

e) dependencia de la inversión en educación; y f) dependencia de los académicos en 

sociedades en desarrollo de la demanda de sus habilidades en los centros de poder del 

conocimiento8.  

Como resultado, emerge una estructura jerárquica académica a nivel 

internacional, en la cual las potencias académicas (Estados Unidos, Reino Unido, 

Francia) tienen un alcance global, mientras las comunidades científicas periféricas 

(países del Tercer Mundo) “toman prestado” agendas de investigación, teorías y 

métodos de los centros dominantes. A este respecto, Kuhn y Weidemann señalan que 

ante la jerarquía académica global, los desafíos de la internacionalización se presentan 

de un modo distinto para cada una de las comunidades académicas diferenciables en la 

estructura académica global de poder. Por un lado, para los centros académicos cuyas 

teorías tienen un alcance global, la internacionalización se puede presentar como una 

constante, en la medida en que la investigación es, por definición, global e 

internacional, y cuentan con el prestigio suficiente para representar un punto atractivo 

para académicos e investigadores de todo el planeta. Así, la cooperación internacional 

                                                             

 

7 KUHN, Michael y WEIDEMANN, Doris, "Internationalization of the Social Sciences: Introduction" en KUHN, 
Michael y WEIDEMANN, Doris (editores), Internationalization of the Social Sciences. Asia-Latin America-Middle 
East-Africa-Eurasia, pág. 11-20. 
 
8 ALATAS, Syed Farid, “Academic Dependency and the Global Division of Labour in the Social Sciences”, en 
Revista Current Sociology, vol. 51, pág. 599-613. 
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es promovida, pero en sus propios términos, dadas sus propias teorías y agendas. Por 

otro lado, los autores señalan que las comunidades académicas periféricas, dependientes 

en la medida en que adoptan la agenda de investigación, teorías y métodos de los 

centros académicos, suelen entender la cooperación internacional automáticamente 

como cooperación con los centros. Así, señalan que rara vez se refieren a 

internacionalización cuando se presentan iniciativas de desarrollo internacional regional 

en red9. 

Gran parte de los estudios coinciden en señalar que la internacionalización de la 

educación se plantea en el marco de una discusión con el proceso global de 

liberalización económica, especialmente a partir de finales de la década de los ochenta y 

principios de los noventa, realidad ante la cual las instituciones de educación superior  

han adoptado distintas estrategias. Tanto Xiomara Zarur Miranda10 como Gabriela 

Siufi11, destacan que las instituciones de educación superior enfrentan el reto del 

Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS), uno de los logros principales de la 

Ronda Uruguay celebrada en 1986-1994, cuyos resultados entraron en vigor en enero de 

1995, conjuntamente con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). A partir del AGCS, aún en proceso de negociación, se pretende la  

liberalización comercial de todos los servicios, incluidos los de enseñanza, lo que 

implica concebir la educación como un servicio negociable. A partir de ello, la OMC 

establece que las modalidades según las cuales un servicio puede ser comercializado 

son: el suministro transfronterizo, el consumo en el extranjero, la presencia comercial y 

la presencia individual. Dichas medidas implican que de aprobarse completamente, el 

AGCS proporcionará los parámetros para el comercio internacional en educación, cuyos 

blancos principales se vinculan con la internacionalización de la educación superior, ya 

que será el marco de referencia en lo relativo a la educación a distancia, la movilidad 

académica y estudiantil, la apertura de filiales en el extranjero y la invitación de 

docentes para dictar cursos en universidades extranjeras.  

                                                             

 

9 KUHN, Michael y WEIDEMANN, Doris, Op. Cit.  
10 ZARUR MIRANDA, Xiomara, "Integración regional e internacionalización de la educación superior en América 
Latina y el Caribe" en GAZZOLA, Ana Lucia y DIDRIKSSON, Axel (editores), Tendencias de la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, pág. 179-240. 
11 SIUFI, Gabriela, "Cooperación Internacional e Internacionalización de la Educación Superior" en Revista 
Educación Superior y Sociedad, vol. 14, n° 1, pág. 119-146. 
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La visión comprendida en el AGCS para el cual educación superior es una 

mercancía que puede ser libremente ofrecida a nivel internacional y que la educación es 

más un bien privado que una responsabilidad pública, se contrapone a la concepción de 

la educación superior como bien público, posición defendida por las universidades 

nacionales y públicas en Argentina y América Latina. Es evidente entonces que la 

tensión entre ambas concepciones atraviesa el proceso de internacionalización de las 

universidades, pudiendo éste tomar diferentes matices, en la medida en que la educación 

comercial transfronteriza fuertemente promovida por el AGCS, “es un negocio jugoso 

que implica ganancias considerables para las universidades y otros proveedores”12. 

Altbach y Knight retoman los desafíos y retos ante la liberalización económica creciente 

interrogándose el modo en que la internacionalización de la educación superior puede 

continuar siendo un bien público y no negociable. Destacan distintos aspectos de la 

educación comercial transfronteriza, mostrando las motivaciones subyacentes, las 

pautas y el panorama de los programas e instituciones internacionales. En tanto 

consideran a la globalización como un proceso insoslayable que se corresponde con “las 

fuerzas económicas, políticas y sociales que empujan la educación superior del siglo 

XXI hacia una mayor implicación en la escena internacional”13, sostienen que la 

modalidad de internacionalización que adoptan las universidades permite diversas 

posibilidades de elección.  

El hecho de que el AGCS siga negociándose en la actualidad implica que los 

países tienen aún mucho margen de acción para decidir qué aspecto del mismo ponen 

sobre la mesa en las negociaciones formales. Junto a esto, no es menos cierto que en la 

medida en que el mercado académico se internacionaliza, y la financiación pública 

proveniente de fuentes nacionales es objeto de recortes presupuestarios, aumenta la 

búsqueda de financiamiento de fuentes externas y las nuevas tecnologías amplían el 

alcance de la educación superior. Por lo tanto, se evidencia el hecho de que las 

universidades encuentran que el enfoque internacional responde frecuentemente a una 

necesidad de índole económica. Asimismo, ante la liberalización de las fronteras para 

los servicios ofrecidos por la educación superior, se abre el espacio a nuevos 

proveedores con una visión comercial que entran en estricta competencia con las 

                                                             

 

12 ALTBACH, Philip y KNIGHT, Jane, "Visión panorámica de la internacionalización en la educación superior: 
motivaciones y realidades", en Revista Perfiles educativos, vol. 28, n° 112, pág. 14. 
13 Ibídem 
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instituciones nacionales. De este modo, las repercusiones del AGCS agravarían algunas 

tendencias actualmente visibles en los procesos de internacionalización de los sistemas 

educativos.  

En el contexto latinoamericano, Hebe Vessuri14 remarca que bajo el impulso del 

mercado global emergente que afecta a la educación superior, la mayoría de las 

universidades han atravesado, ya sea de manera voluntaria o forzosa, procesos de 

conformidad, subordinación, homogeneización, y competencia desigual en relación al 

modelo hegemónico global de la universidad norteamericana. Algunos factores 

intervinientes son los cambios en las estructuras de gobierno institucionales, la apertura 

de oficinas de relaciones internacionales, la proliferación de convenios y acuerdos de 

cooperación y la educación virtual y a distancia, la cual traspasa las fronteras nacionales 

acelerando la interpenetración cultural de las naciones y las instituciones de educación 

superior. Sin embargo, remarca la autora, no se trata de un intercambio libre y  

equitativo de culturas en igualdad de competencia. La globalización es frecuentemente 

asociada a dos tendencias contrapuestas: de convergencia y homogeneidad por un lado, 

y de diversidad por el otro, lo cual implica mayores encuentros extensivos y complejos 

con “otros” culturales. De igual modo, destaca que en el actual contexto de 

homogeneización creciente, el desafío de las universidades latinoamericanas es de 

preservar y re-crear la diversidad de tradiciones y responsabilidades partiendo desde una 

base fundamental: el compromiso con la sociedad en su más amplio sentido. Por ello, 

concibe a la universidad como la única institución en la sociedad contemporánea capaz 

de establecer un puente entre el conocimiento especializado y la sociedad como un todo, 

en el nuevo contexto global. En definitiva, sostiene que el proceso de 

internacionalización de las universidades puede hacer referencia a modos de 

cooperación alternativos, dirigidos especialmente a contrarrestar el peso de los centros 

dominantes, mediante la conformación de redes de investigación, la celebración de 

convenios y acuerdos interuniversitarios, la organización de conferencias regionales 

para la educación superior, entre otros.  

                                                             

 

14 VESSURI, Hebe, "The current Internationalization of Social Sciences in Latin America: Old Wine in New 
Barrels?" en KUHN, Michael y WEIDEMANN, Doris (editores), Internationalization of the Social Sciences. Asia-
Latin America-Middle East-Africa-Eurasia, pág. 135-157. 
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Por otro lado, estudios como los de Didou Aupetit15 y Zarur Miranda16 

comparten la visión de la internacionalización como una estrategia para la integración 

de la educación superior latinoamericana, aprovechando las fortalezas y superando 

debilidades, a los fines de construir un espacio regional de educación superior. Si bien 

se han realizado numerosos esfuerzos que no han logrado los desarrollos obtenidos en 

otras regiones, experiencias como la del MERCOSUR Educativo constituyen un 

referente importante. Cabe destacar que en la XXVI Reunión de Ministros de Educación 

del MERCOSUR, Bolivia y Chile llevada a cabo en Buenos Aires en el año 2004, los 

jefes de Estado declararon: “(…) enfatizamos la dimensión social de la educación, 

definida como un bien social y de responsabilidad pública, cuya internacionalización y 

cooperación internacional debe basarse en valores académicos y culturales. Toda 

negociación de liberalización de comercio mundial de servicios ha de tener 

particularmente en cuenta estos principios”17. En este marco, se asume la 

internacionalización como una estrategia o mecanismo de respuesta por parte de las 

universidades para enfrentar las posibilidades y desafíos del proceso globalizatorio.  

Dicho esto, queda planteado el interrogante de los matices que puede adoptar un 

proceso de internacionalización en relación a sus objetivos y estrategias, desde una 

universidad nacional argentina. Existen un conjunto de desafíos importantes en torno a 

la internacionalización de una universidad. Una de las preguntas cruciales se plantea en 

relación al modo en que la educación superior puede seguir siendo un bien público que 

responda a intereses nacionales y no simplemente una ocasión para el lucro. Si bien la 

internacionalización puede beneficiarla en numerosos aspectos, mejorando su inserción 

en el sistema académico mundial, es cierto que genera amenazas relacionadas con el 

hecho de que el sistema de educación superior se encuentra anclado a fines nacionales, 

en el marco de un estado nacional. En cierta medida enfrenta amenazas similares a las 

que impone el llamado proceso de globalización para los estados nacionales.   

El equipo dentro del cual se inscribe esta tesina viene trabajando precisamente 

sobre una comprensión histórico-estructural de los desafíos de la internacionalización de 

la educación superior y de la ciencia, a partir de una serie de investigaciones 

                                                             

 

15 DIDOU AUPETIT, Sylvie. Experiencias de convergencia de la educación superior en América Latina. 
16 ZARUR MIRANDA, Xiomara, Op. Cit.  
17 MERCOSUR, “XXVI Reunión de Ministros de Educación de los países del MERCOSUR, Bolivia y Chile”, Acta 
n° 01/04, pág. 4. 
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complementarias realizadas en un colectivo de trabajo. En este marco, se ha analizado la 

internacionalización del campo científico de las ciencias sociales en el Cono Sur18, la 

circulación internacional de trayectorias individuales19 el papel del financiamiento 

externo, público y privado20 y el exilio político21. Específicamente, la movilidad 

académico-científica ha sido objeto de estudio en el marco del convenio de cooperación 

entre la universidad de Chile y la University of California vigente entre 1965 y 1978, 

financiado por la Fundación Ford22.   

1.1.2 Nociones de internacionalización  

Un recorrido cronológico del concepto de internacionalización ha permitido 

analizar múltiples conceptos que han variado a lo largo del tiempo. Una de las 

formulaciones clásicas en el ámbito institucional es la que presenta Knight, quien 

entiende la internacionalización como el “proceso de integrar una dimensión 

internacional, intercultural o global con el objetivo, las funciones o el ofrecimiento de 

enseñanza postsecundaria”23. Al tratarse de una definición muy general, carece de 

especificidad en relación a los medios para llevarlo a cabo y el fundamento en el que se 

basa. En este sentido, Gacel-Ávila24 formula una conceptualización en la que no sólo 

tiene en cuenta el objetivo del proceso en relación a la función esencialmente formativa 

de la universidad, sino que además rescata el aspecto institucional. De este modo, 

concibe a la internacionalización de la educación superior como un proceso educativo y 

                                                             

 

18 BEIGEL, Fernanda, "La institucionalización de las ciencias sociales en América Latina: entre la autonomía y la 
dependencia académica" en BEIGEL, Fernanda (directora), Autonomía y Dependencia Académica. Universidad e 
investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980), pág. 47-64. 
19 ABARZÚA CUTRONI, Anabella, "Aportes para la comprensión del sistema de cooperación internacional: tras las 
pistas de Horacio H. Godoy", Tesina de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNCuyo; 
GABAY, Eliana, "Revisitando a Raúl Prebisch: ¿un dependentista tardío?" en BEIGEL, Fernanda (directora), Op. 
Cit., pág. 195-206. 
20 NAVARRO, Juan José y QUESADA, Fernando, "El proyecto Camelot (1964-1965). La dependencia académica, 
entre el escándalo y el mito" en BEIGEL, Fernanda (directora), Op. Cit., pág. 145-168; QUESADA, Fernando. "La 
marea del Pacífico. La fundación Ford en Chile (1963-1973)" en BEIGEL, Fernanda (directora), Op. Cit., pág. 89-
102. 
21 BAYLE, Paola, "La migración forzosa de una población calificada. El programa de reubicación de cientistas 
sociales CLACSO y el exilio chileno (1973-1976)" en BEIGEL, Fernanda (directora), Op. Cit., pág. 233-270; 
FERNÁNDEZ, Germán Darío, "Un mundo de actos. Prácticas de compromiso y exilio de agentes universitarios 
argentinos" en BEIGEL, Fernanda (directora), Op. Cit., pág. 271-314. 
22 QUESADA, Fernando, "A Case of Academic Exchange between the Centre and the Periphery: The Agreement 
between the University of Chile and the University of California" en TOURNÉS, Ludovic (director), International 
Trade in Men and Ideas. A History of Philanthropic Foundations’ Fellowship Programs, en prensa. 
23 KNIGHT, Jane, "Updated Internationalization Definition, Boston College", en Revista International Higher 
Education, n° 33, pág.2 
24 GACEL-ÁVILA, Jocelyne, "Modelos de oficinas de relaciones internacionales" en SAFIRO II, Casos prácticos 
para la gestión de la internacionalización en universidades, pág. 6-32. 
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de renovación institucional, que integra transversalmente en las estrategias 

institucionales y en las funciones sustantivas, así como en la cultura, misión y visión 

universitarias, una dimensión global, internacional, intercultural, comparada e 

interdisciplinaria, a los fines de fortalecer la institución, mejorar la calidad y pertinencia 

del perfil de egresados, de programas docentes y de productos de la investigación. 

También en este sentido, Jesús Sebastián expone claramente en su conceptualización las 

dos puntas que tiene el proceso de internacionalización en una universidad: 

El concepto actual de internacionalización en el nivel institucional es dual. La 

internacionalización de las universidades se puede contemplar como una moneda 

con dos caras. Por una parte, la internacionalización constituye un objetivo y un 

proceso que se manifiesta especialmente hacia el interior de la institución y, por 

otra, constituye una estrategia para difundir su oferta educativa y de 

investigación en un espacio supranacional. Una visión pone el énfasis en el 

interior y la otra en el exterior. La primera entiende la internacionalización como 

un proceso para la mejora de la calidad y pertinencia de la universidad y la otra 

la entiende como un proceso para proyectar la universidad y ganar influencia y 

beneficios en un ámbito internacional (…). La internacionalización de las 

universidades es el proceso de introducción de la dimensión internacional en la 

cultura y estrategia institucional, en las funciones de la formación, investigación 

y extensión y en la proyección de la oferta y capacidades de la universidad25. 

La relevancia de dicha conceptualización se basa en que rescata el proceso de 

transformación que se produce al interior de la institución, en la medida en que la 

cultura institucional se complejiza al incorporar la dimensión internacional, afectando 

las mentalidades, los valores y las percepciones de la comunidad universitaria local. La 

misma debe instalarse transversalmente en todas las funciones sustantivas de la 

universidad, asumiendo compromisos y actitudes que transforman la totalidad de la 

cultura organizacional. Por el contrario, un proceso de internacionalización conducido 

fragmentariamente desde un área individual, tendrá repercusiones parciales y 

desintegradas en el conjunto de la comunidad universitaria. Se constata entonces que la 

                                                             

 

25 SEBASTIÁN, Jesús, Cooperación e Internacionalización de las Universidades, pág. 14 
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internacionalización es visible en diferentes ámbitos de una universidad: a) política 

institucional, normatividad y procesos de gestión, incorporando objetivos, estímulos, 

reglamentos facilitadores y estándares internacionales de calidad en la gestión; b) 

docencia, mediante la acreditación internacional de la currícula, la actualización del 

profesorado, la participación de profesores invitados, los posgrados internacionales y la 

movilidad internacional de la comunidad estudiantil; c) investigación, a partir de la 

actualización de las líneas de investigación, participación en proyectos y redes 

internacionales, co-autorías y co-publicaciones internacionales y visibilidad e impacto 

internacional de los resultados de la investigación; d) extensión, en la  

internacionalización de la programación de difusión cultual y de la visibilidad, el 

liderazgo y el reconocimiento internacional de la universidad en foros, asociaciones y 

redes interinstitucionales internacionales; y e) vinculación, por medio de la asociación 

con sectores y entidades extranjeras, tanto para la utilización de la oferta de servicios 

universitarios como para la ejecución de proyectos ya actividades conjuntas que generen 

utilidades a la universidad.  

Por otro lado, la visión de la cooperación internacional universitaria también ha 

ido variando, ya que de constituir exclusivamente una fuente de captación de 

financiación externa, se la considera como un instrumento indispensable en la 

internacionalización, en la medida en que es concebida como: 

(…) el conjunto de actividades realizadas entre o por instituciones de educación 

superior que, a través de múltiples modalidades, implican una asociación y 

colaboración en los ámbitos de la política y gestión institucional, la formación, 

la investigación, la extensión y la vinculación con los objetivos del 

fortalecimiento y la proyección institucional, la mejora de la calidad de la 

docencia, el aumento y la transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico, y la contribución a la cooperación para el desarrollo26. 

Distintos estudios convergen en distinguir básicamente dos abordajes para la 

caracterización del modelo y evaluación del grado de internacionalización de una 

institución. Por un lado, un abordaje de tipo cuantitativo-descriptivo que pone énfasis en 

la intensidad de la internacionalización, midiendo la cantidad de actividades de 
                                                             

 

26 Ibídem pág. 20 
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cooperación internacional en una institución con relación a sus capacidades y 

potencialidades. Por otro lado, un enfoque de tipo cualitativo, que rescata la integración 

del proceso, por medio de la incorporación de nuevas capacidades y creación de nuevas 

oportunidades para el desarrollo institucional, es decir, que expresa los impactos en el 

fortalecimiento institucional. Ambos enfoques deben complementarse, sin caer en los 

intentos de evaluar el grado de internacionalización únicamente desde uno de los dos 

extremos, ya que ante el riesgo de focalizarse en la internacionalización desde un 

abordaje meramente descriptivo, se evitaría discutir los fines y contenidos de la 

internacionalización misma27.  

De este modo, en base lo que expone Sebastián28, los indicadores que permiten 

un abordaje más global serían los siguientes: un plan estratégico de 

internacionalización, un comité asesor internacional, carreras y posgrados con 

acreditación internacional, incorporación de una dimensión internacional en los 

currículos docentes, dobles titulaciones con universidades extranjeras, posgrados en 

colaboración internacional o con profesores extranjeros, presencia de profesores de la 

institución participando en programas docentes de instituciones extranjeras, programas 

de movilidad de grado y posgrado, proyectos y redes de investigación conjuntos, 

pasantías de investigadores extranjeros en la institución, pasantías de investigadores 

locales en el extranjero, co-publicaciones, acceso a bases de datos internacionales por 

docentes y alumnos, actividades culturales y de extensión con componente 

internacional, visibilidad de la dimensión internacional en el sitio web institucional, 

dominio de idiomas por parte de la comunidad académica y estudiantil, existencia de un 

centro social para extranjeros, evolución del presupuesto dedicado a 

internacionalización, convenios con contrapartes extranjeras y actividades realizadas 

como producto de dichos acuerdos. Precisamente en el capítulo II se analizará la 

evolución de los convenios internacionales firmados por la UNCuyo desde su creación.  

Según el grado de maduración de un proceso de internacionalización, 

Sebastián29 distingue dos modelos de gestión, a saber:  

                                                             

 

27 KUHN, Michael y WEIDEMANN, Doris, Op. Cit.  
28 SEBASTIÁN, Jesús, Op. Cit., pág. 20-21. 
29 Ibídem 
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a) El modelo espontáneo que concibe a la vinculación internacional como adicional 

a las actividades de la universidad, y se dirige básicamente a la obtención de 

financiamiento externo. Así, existe una dependencia de la oferta de cooperación 

internacional, subordinando los objetivos e instrumentos a los estipulados por 

los organismos financiadores. La gestión administrativa se reduce a una 

tramitación de las convocatorias y oportunidades que vienen desde afuera, por lo 

que la financiación es imprevisible. De este modo, los impactos institucionales 

son escasos, llegando a pocos beneficiarios.  

b) El modelo integrado considera que la dimensión internacional forma parte de la 

estrategia de la universidad, la cual juega un rol es activo en cuanto define y 

diseña objetivos e instrumentos propios de vinculación y cooperación. La 

gestión administrativa logra movilizar a la comunidad universitaria académica y 

estudiantil y el financiamiento surge de la combinación de distintas fuentes, 

recursos presupuestarios propios, recursos provenientes de fuentes extranjeras o 

a partir de la cofinanciación basada en acuerdos negociados con contrapartes 

selectivas. Los impactos tienen un alcance en toda la comunidad universitaria y 

son de larga duración. 

Si bien ambos modelos se asemejan a tipos ideales, podría señalarse que existe 

un modelo de gestión que combina ambos tipos, hecho que se ajusta mejor al caso de las 

universidades latinoamericanas. En el mismo, pueden coexistir hábitos pasivos de 

cooperación, en los que las universidades siguen la dirección marcada por las tendencias 

regionales y/o globales de internacionalización, pero a los que se suma el 

establecimiento de ciertas prioridades institucionales, traducidas frecuentemente en 

convenios específicos de cooperación. Este sería el caso de UNCuyo tal como se 

analizará en los próximos capítulos. 

1.2 Movilidad Estudiantil  

La circulación internacional de personas altamente calificadas tiene lugar desde 

hace mucho tiempo y constituye un componente fundamental del proceso de 

internacionalización de la educación superior. Entre el siglo XIX y fines de la segunda 

guerra mundial, los estudios superiores realizados en instituciones extranjeras estaban 
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reservados a las grandes familias de terratenientes, políticos y la alta administración, 

debido al alto costo económico que significaba trasladarse al exterior, además de la gran 

inversión en el aprendizaje de lenguas extranjeras y la necesidad de contar con cierta 

familiaridad con estilos de vida de los grandes centros cosmopolitas30. 

Resulta interesante señalar el caso brasileño en el que las migraciones 

temporarias al exterior ligadas a una formación doctoral o de especialización se 

acrecentaron a partir de 1950, porque a los deseos personales de invertir en una 

formación académica, se sumaron políticas nacionales de creación de agencias públicas 

especialmente destinadas a solventar los gastos de formación de posgrado de becarios 

en los centros científicos más reconocidos a nivel internacional. De este modo, la 

creación del Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) y de la Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) en 1951, así como la Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), aseguró un flujo constante de 

estudiantes doctorandos que se especializaban en el extranjero, sin que el capital 

económico impusiera una restricción. De este modo, el estudio de Afrânio Garcia31 

demuestra que la promoción sistemática de la formación de altos estudios de los 

académicos desde hace más de medio siglo por parte del estado brasilero, dota a este 

caso particular de una configuración exclusiva que no es susceptible de ser generalizada 

al resto de los países de América Latina.  

Por otro lado, a partir de la década del treinta y hasta la década del sesenta, una 

forma frecuente de internacionalización la constituyeron las misiones científicas de 

dirección principalmente unilateral en la que científicos europeos o norteamericanos se 

trasladaban al continente latinoamericano para llevar a cabo sus investigaciones 

empíricas. Las frecuentes visitas de franceses (Claude Lévis-Strauss, Roger Bastide), 

alemanas e italianos en suelo brasileño da cuenta de este proceso en el que las visitas se 

realizaban en un sólo sentido y la participación del país latinoamericano radicaba en ser 

anfitrión de tales importantes misiones así como receptor de la transferencia de saberes 

y conocimientos que depositaban en las academias locales.  

                                                             

 

30 GARCIA, Afrânio, "Circulation internationale et formation d´une école de pensée latino-américaine (1945-2000)", 
en Revista Social Science Information, vol. 44, n° 2-3, pág. 521-555. 
31 Ibídem 
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Por otro lado, Didou-Aupetit32 destaca que la migración altamente calificada 

combina diferentes tipos de flujos, incluyendo la de académicos, científicos, 

estudiantes, profesionales y ejecutivos. Por ello, frecuentemente se utilizan los 

siguientes términos para dar cuenta de un mismo fenómeno: migración calificada, 

movilidad calificada, movilidad de talentos, movilidad internacional de recursos 

humanos altamente calificados, movilidad académica, movilidad científica, circulación 

de talentos, circulación de científicos, circulación de competencias, circulación de elites, 

entre otros. A los fines de dimensionar la heterogeneidad y complejidad en el estudio de 

la movilidad internacional, debe tenerse en cuenta las diferenciaciones en sus 

conceptualizaciones en relación a los siguientes puntos: a) quiénes son las personas que 

experimentan la movilidad (profesionales, administrativos, docentes, investigadores, 

estudiantes de grado y posgrado); b) la duración de la estancia en el extranjero (corta, 

larga, permanente); y c) las causas o motores principales que condicionan el tipo de 

movilidad (exilio, fuga de cerebros, movilidad académica)33.  

En este marco, la circulación internacional ha sido estudiada en relación a 

fenómenos como la fuga de cerebros, el exilio político y la movilidad académica. Tanto 

Patricia Bárbara Flores34  como Ana García de Fanelli35 realizan un recorrido histórico 

de los antecedentes y marcos conceptuales desde los que se ha analizado la movilidad 

internacional. A los efectos de mostrar la evolución del fenómeno en Argentina, se 

seguirá la periodización realizada por Lucas Luchilo36 quien distingue tres etapas cuya 

diferenciación responde a los factores que predominan en cada caso como motores 

principales de la circulación internacional, a saber: a) fuga de cerebros (desde los años 

sesenta a mediados de los setenta); b) exilio (desde mediados de los setenta hasta 

mediados de los ochenta) y c) globalización (desde mediados de los ochenta hasta la 

actualidad).  

                                                             

 

32 DIDOU AUPETIT, Sylvie y GÉRARD, Etienne (editores), Fuga de cerebros, movilidad académica y redes 
científicas. Perspectivas latinoamericanas. 
33 GARCÍA DE FANELLI, Ana, "La movilidad académica y estudiantil: reflexiones sobre el caso argentino" en 
DIDOU AUPETIT, Sylvie y GÉRARD, Étienne, Op. Cit., pág. 117-136. 
34 FLORES, Patricia Bárbara, "El estado del arte en materia de movilidad internacional de estudiantes: tipos de 
enfoques", Documento de Trabajo N° 40. 
35 GARCÍA DE FANELLI, Ana, Op. Cit. 
36 LUCHILO,  Lucas,  “Migraciones  de  científicos  e  ingenieros latinoamericanos:  fuga  de  cerebros,  exilio  y  
globalización”, en SEBASTIÁN, Jesús (editor), Claves  del  desarrollo  científico  y  tecnológico  de América Latina, 
pág. 37-80. 
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Las investigaciones sobre la movilidad internacional surgen en la década de 

1960 cuando el panorama internacional estaba signado por la feroz competencia para 

atraer estudiantes y especialistas extranjeros hacia los países industrializados. Estados 

Unidos se erigía como potencia económica, científica y tecnológica, demandando la 

presencia de científicos, técnicos y estudiantes de diferentes países para el desarrollo de 

áreas claves, proceso que estaba acompañado de políticas migratorias flexibles para la 

captación de recurso humano calificado. La “fuga de cerebros” ha ocupado un lugar 

predominante en la agenda política latinoamericana desde los sesenta y en Argentina, 

entre las contribuciones más relevantes, pueden mencionarse las de Bernardo Houssay37 

y Enrique Oteiza38 quienes  advertían el impacto negativo y la pérdida económica que 

significaba para el desarrollo del país la emigración de talentos, por lo que enfatizaban 

la necesidad de conocer su magnitud, características y causas.  

Evidentemente a partir de mediados de la década de los setenta, la coyuntura 

política y las causas políticas como factor explicativo de la emigración calificada 

potenciaron sus efectos durante el período de represión político-ideológica de las 

dictaduras militares de las décadas de los sesenta y setenta, tomando fuerza los 

fenómenos de exilio político y migración forzosa. Aún así, García de Fanelli sostiene 

que “la medición cuantitativa de los emigrados por exilio político  es  sumamente  

compleja  pues  no  existe  forma  directa  de  detectar dicho  fenómeno  y diferenciarlo 

de  la  emigración de  personal  calificado por razones económicas o por otros 

motivos”39. Ahora bien, en el contexto de liberalización económica y globalización e 

internacionalización de la educación superior a partir de finales de los ochenta, la 

movilidad internacional experimentó un cambio cualitativo en la medida en que el 

fenómeno es alentado por una diversidad de actores del campo político, económico  y 

educativo. Comenzaron a entremezclarse tanto las políticas nacionales, las estrategias de 

atracción de personal calificado por parte de los países centrales ante la escasez de mano 

de obra calificada en ciertos rubros, como los motivos subjetivos por parte de los 

agentes que se movilizan, como expectativas e intereses personales de formación en el 

                                                             

 

37 HOUSSAY, Bernardo, "La emigración de científicos, profesionales y técnicos de la Argentina", Conferencia leída 
en el Simposio organizado por la Academia Brasileña de Ciencias en Celebración de su 50º aniversario. 
38 OTEIZA, Enrique, "Emigración de personal altamente calificado de la Argentina. Un caso de "brain drain" 
latinoamericano", Documento de trabajo n° 41; "Emigración de profesionales, técnicos y obreros argentinos a los 
Estados Unidos. Análisis de fluctuaciones, junio de 1950 a junio de 1970", en Revista Desarrollo Económico, n° 10, 
pág. 39-40. 
39 GARCÍA DE FANELLI, Ana, Op. Cit. pág. 122 
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extranjero. Así, diversos autores han destacado como determinantes generales de la 

movilidad las diferencias  internacionales  en  los  niveles  de  desarrollo económico y 

de salarios,  la demanda de talento así como la falta de oportunidades en el país de 

origen, el impacto de la tecnología, la compatibilidad lingüística, la redes y afinidad 

socio-cultural, las tradiciones históricas de formación  de  las  élites  en el extranjero, los 

regímenes políticos, las políticas de inmigración y condiciones de libre mercado que 

implican el libre tránsito de los profesionales, entre otros40.  

Lo cierto es que el fenómeno en cuestión ha experimentando un notable 

crecimiento y visibilidad desde las dos últimas décadas. Debido a que los programas de 

movilidad académica suelen ser las puntas de flechas de las políticas de cooperación 

internacional, la circulación internacional de académicos y estudiantes universitarios se 

presenta como “la faceta más notoria de la internacionalización de la educación 

superior”41. Los estudios sobre el tema se han centrado en los siguientes ejes: la 

cuantificación del fenómeno y dirección de los flujos, la explicación de las causas y 

comprensión de los motivos que lo desencadenan y el impacto en los países de origen y 

destino, evaluando sus oportunidades y amenazas. Didou-Aupetit42 señala que desde 

comienzos de los años noventa, la emigración calificada ha sido analizada desde dos 

constelaciones: 1) como fuga de cerebros (“brain drain”), asociada a la idea de éxodo o 

exilio obligado de los individuos mejor formados para obtener un puesto de trabajo y 

remuneración en función de su formación personal; y 2) como ganancia o intercambio 

(“brain gain”), asociada a la idea de diáspora, enfatizando la adquisición de 

competencias interculturales y en la circulación de saberes como un modo de transferir 

ventajas de los países de llegada a los de procedencia. Desde la primer perspectiva se 

enfatizan  “las  pérdidas monetarias  e  inmateriales (los productos del trabajo, las 

iniciativas y los impactos en formación y difusión)  para  el país  que  invirtió  recursos  

en  la  persona  movilizada”43, mientras que desde la segunda se reconocen  los “costos  

y beneficios  de  la  movilidad  de  talentos,  sosteniendo  que  los  países  de origen 

                                                             

 

40 REMEDI, Eduardo, "Fuga de cerebros y movilidad profesional: ¿vectores de cambio en la educación superior?" en 
DIDOU AUPETIT, Sylvie y GÉRARD, Etienne (editores), Op. Cit., pág. 89-100. 
41 LUCHILO, Lucas, “Movilidad de estudiantes universitarios e internacionalización de la educación superior” en 
Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad, vol. 3, n° 7, pág. 105. 
42 DIDOU AUPETIT, Sylvie, “¿Pérdida de cerebros y ganancia de saberes? La movilidad internacional de recursos 
altamente calificados en América Latina y el Caribe” en DIDOU AUPETIT, Sylvie y ETIENNE, Gérard (editores), 
Op. Cit., pág. 25-62. 
43 REMEDI, Eduardo, Op. Cit., pág. 89. 
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también reciben beneficios”44 a partir de los vínculos y redes científicas con el país de 

origen además de tener en cuenta el profesional que regresa a su país de origen. 

En base a la revisión bibliográfica, cabe destacar que se considera a la movilidad 

académica como aquella que involucra la circulación o desplazamiento temporal de 

miembros de una comunidad académica a otra perteneciente a un país extranjero, con un 

propósito específico de orden científico, docente, investigativo, académico, 

administrativo o de extensión. De este modo, el concepto de movilidad académica 

abarca la movilidad estudiantil de grado, la movilidad estudiantil de posgrado, la 

movilidad docente, la movilidad científica y la movilidad de personal administrativo. En 

el marco de la presente investigación, se considera como movilidad de estudiantes de 

grado aquella que implica que estudiantes universitarios en el curso de sus estudios se 

movilicen desde su universidad de origen a una institución de educación superior del 

extranjero para realizar una estancia académica semestral o anual en el marco de algún 

programa de movilidad estudiantil, convenio interinstitucional o en forma 

independiente, con reconocimiento parcial o pleno de la actividad académica realizada 

en su institución de origen.  

1.3 Interculturalidad  

En relación a la tercera categoría de análisis del presente capítulo, la 

interculturalidad, se examinará en lo que lo que sigue los antecedentes bibliográficos 

más relevantes que han abordado dicho fenómeno. Luego, se profundizará sobre la 

noción de competencias interculturales referidas a las situaciones de intercambio 

cultural. 

1.3.1 Antecedentes 

En el actual escenario de discusión y reflexión sobre la internacionalización, la 

interculturalidad aparece como un asunto problemático que se encuentra en el corazón 

de los procesos de intercambio académico y movilidad estudiantil. Resulta interesante 

observar que la interculturalidad ha sido especialmente, objeto de reflexiones desde una 

                                                             

 

44 Ibídem, pág. 90. 
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perspectiva filosófica, jurídica, educativa, entre otras. Estos aportes vinculan la 

interculturalidad con problemáticas como la diversidad cultural, el diálogo intercultural, 

las migraciones, los pueblos originarios y la educación intercultural bilingüe y la 

integración regional latinoamericana. 

En América Latina, las discusiones en torno al encuentro con el “otro”, datan 

desde la conquista del continente a partir del aniquilamiento, asimilación y aculturación 

de los pueblos originarios por parte de los conquistadores europeos. La heterogeneidad 

cultural y étnica de los pueblos latinoamericanos se hizo especialmente visible a lo largo 

del proceso de formación de los estados nacionales en el siglo XIX, a partir de la 

diversidad de pueblos y lenguas indígenas, y la creciente inmigración europea, proceso 

para el cual no existió un proyecto de integración nacional por parte de las élites 

gobernantes quienes continuaron con el relegamiento de los pueblos originarios45. Por 

ello, Tubino Arias-Schreiber46 señala que la interculturalidad nace en América Latina 

como propuesta alternativa ético-política, frente al fracaso homogeneizante de los 

estados nacionales, como reacción ante la imposición cultural y la incapacidad estatal de 

brindar soluciones razonables a los conflictos identitarios. Más concretamente, nace 

dentro de la problemática de la educación intercultural bilingüe como modelo educativo 

alternativo.  

El filósofo cubano Raúl Fornet-Betancourt47 ha analizado los presupuestos 

epistemológicos y metodológicos para el establecimiento de un diálogo y para la 

reflexión intercultural, proponiendo una vía metodológica nueva; basada en diversas 

tesis para un mejoramiento de las teorías y prácticas de la interculturalidad. De esta 

manera, elabora una propuesta concreta de transformación intercultural de la filosofía 

latinoamericana. Por su parte, el intelectual portugués Boaventura de Sousa Santos48, 

desarrolla investigaciones sobre interculturalidad en el marco de su propuesta 

denominada “Epistemología del Sur”. En su planteamiento, las nociones de diálogo 

                                                             

 

45 BEIGEL, Fernanda, “¿Qué significa hablar de cultura latinoamericana hoy? Reflexiones acerca del giro cultural, el 
multiculturalismo y los estudios poscoloniales en América Latina”, Documento preparado para el Seminario de 
Sociología de la Cultura Latinoamericana, Master en Interculturalité, Université de Limoges. 
46 TUBINO ARIAS-SCHREIBER, Fidel, "Interculturalizando el multiculturalismo", en Intercultural. Balance y 
perspectivas. Encuentro internacional sobre Interculturalidad, pág. 180-194. 
47 FORNET-BETANCOURT, Raúl, Transformación intercultural de la filosofía. Ejercicios teóricos y prácticos de 
filosofía intercultural desde Latinoamérica en el contexto de la globalización. 
48 SANTOS, Boaventura de Sousa, Una Epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación 
social. 
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intercultural, hermenéutica diatópica y traducción intercultural se constituyen como 

núcleos claves para la comprensión de lo que él denomina la “Ecología de Saberes”: 

propuesta epistemológica que pretende que se otorgue prudencia y pluralidad interna al 

conocimiento. Con esto hace referencia a la copresencia de la pluralidad y diversidad 

epistemológica global cuyo último fin es alcanzar una justicia cognitiva global como 

requisito indispensable para una justicia social global. Asimismo, resulta importante 

mencionar la labor de diversos pensadores latinoamericanos quienes han cristalizado en 

la compilación de José Santos Herceg, “Integración e Interculturalidad”49 , algunas de 

sus principales reflexiones en torno a los desafíos pendientes para América Latina al 

momento de discutir sobre integración e interculturalidad: el reconocimiento de la 

diversidad cultural, la conflictividad en las propuestas de integración regional, la 

construcción de nuevas identidades, la cuestión indígena contemporánea y la presencia 

de la otredad. Del mismo modo, el desafío que presenta la discriminación en el marco 

de fuertes procesos de exclusión social ha motivado numerosos estudios e 

investigaciones de la interculturalidad en ámbitos educativos. Así lo demuestra el 

valioso aporte de investigadores, docentes y especialistas quienes, a partir de dos 

encuentros sobre “Diversidad Cultural e Interculturalidad” llevados a cabo en la 

Universidad General Sarmiento, plasmaron sus reflexiones desde un amplio espectro de 

miradas en la obra que llevara el mismo nombre50. 

A partir de la construcción de puentes para lograr el acercamiento entre 

diferencias culturales, la interculturalidad es entendida como el contacto, intercambio, 

interacción y comunicación entre culturas diversas. Resulta importante señalar que esta 

perspectiva no sólo reconoce la multiplicidad y heterogeneidad cultural, sino que asume 

el desafío del encuentro con la mirada del otro culturalmente distinto. “La exterioridad 

del otro se nos pone delante y, sin evadirla, tomamos el riesgo de entrecruzar 

miradas”51. Desde una perspectiva filosófica intercultural, entendida como reflexión de 

las condiciones y límites de un diálogo cultural, se considera que únicamente a partir del 

reconocimiento e interacción con el otro con una visión del mundo diferente, es posible 

reconstruir la propia mirada, tras la incorporación de huellas de aquella interacción. 

                                                             

 

49 HERCEG, José Santos, Integración e interculturalidad. Desafíos pendientes para América Latina. 
50 AMEIGEIRAS, Aldo y JURE, Elise, Diversidad cultural e interculturalidad. 
51 SCHERBOSKY, Federica, “La interculturalidad como desafío: hacia un real reconocimiento de la alteridad en 
cuanto tal”, en Revista Espacios de crítica y producción, pág. 111. 



26 

 

Dentro de la misma línea, Tubino Arias-Schreiber52 sostiene que la interculturalidad 

como actitud y propuesta filosófica se basa en el reconocimiento y la hermenéutica del 

diálogo. Entiende que el reconocimiento va más allá de la mera tolerancia, ya que 

reconocer al otro no es sólo respetar sus diferencias sino que implica comprenderlo 

desde su propia perspectiva. Dicho reconocimiento sólo es posible a posteriori, luego de 

la experiencia vivencial del encuentro mutuo en condiciones de un diálogo simétrico. 

Liberarse del etnocentrismo acrítico que impide una real apertura al otro y una 

valoración de las diferencias no parece ser tarea sencilla, por lo que en el proceso del 

reconocimiento es necesario un ejercicio de auto-reflexividad, analizando y 

comprendiendo la propia manera de entender y valorar el mundo, a los fines de tomar 

distancia y valorar a la propia cultura como una más entre otras. De este modo, se 

entrelazan la diversidad y las diferencias, el contacto y el contraste, lo que supone una 

apertura acompañada de momentos de contradicción e indefinición53. Por otro lado, la 

hermenéutica del diálogo supera la idea del intercambio bidireccional abogando por el 

encuentro humano, el cruce de valoraciones y cosmovisiones distintas cuyo fruto es la 

ampliación de los puntos de vista. De este modo, se promueve una apertura emocional y 

cognitiva que permite aprender de la mirada del otro y descubrir aspectos de la propia 

cultura que hasta el momento resultaban invisibles, conllevando un enriquecimiento y 

aprendizaje recíprocos54. 

Dicho esto, la traducción intercultural constituye una pieza clave del diálogo 

intercultural o hermenéutica diatópica, en la medida en que implica un ejercicio de 

traducción al otro de la propia medida de las cosas, en el que se aprende 

simultáneamente las nuevas dimensiones de las cosas en la visión de los demás55. 

Resulta pertinente mencionar que desde una perspectiva sociológica y jurídica crítica, 

en el marco de su investigación referida a las posibilidades de la reconstrucción de una 

concepción intercultural de los derechos humanos, Boaventura de Sousa Santos 

considera ciertos presupuestos indispensables al momento de entablar un diálogo 

intercultural o hermenéutica diatópica. Rescata que el motor inicial para dicho diálogo y 

                                                             

 

52 TUBINO ARIAS-SCHREIBER, Fidel, Op. Cit.  
53 FORNET-BETANCOURT, Raúl, “Interculturalidad o Barbarie. Once tesis provisionales para el mejoramiento de 
las teorías y prácticas de la interculturalidad como alternativa de otra humanidad”, en Revista Pasos, n° 121, pág. 20-
28. 
54 TUBINO ARIAS-SCHREIBER, Fidel, Op. Cit.  
55 FORNET-BETANCOURT, Raúl, "Lo intercultural: el problema de su definición", en Intercultural. Balance y 
perspectivas. Encuentro internacional sobre interculturalidad, pág. 157-160. 
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traducción proviene del sentimiento difuso de la incompletud de la propia cultura para 

proporcionar respuestas, perplejidades o expectativas propias. En palabras del propio 

autor: “Esta sensibilidad difusa está vinculada a un conocimiento impreciso de, y a una 

curiosidad inarticulada sobre, otras culturas posibles y sus respuestas. El momento de 

desencanto implica un entendimiento previo de la existencia y posible relevancia de 

otras culturas y se traduce en una conciencia no reflexiva de la falta de completud 

cultural”56.  

Para comprender el valor de la hermenéutica diatópica es necesario señalar la 

noción de los topoi, aquellas valoraciones ampliamente extendidas en el seno de una 

cultura que no son objeto de discusión. Por ello, puede resultar sumamente conflictivo 

comprender una determinada cultura desde los topoi de otra. Ahora bien, debe 

entenderse que los topoi de una cultura determinada son tan incompletos como los de la 

propia cultura, por lo que la hermenéutica diatópica pretende elevar la conciencia de la 

recíproca incompletud al máximo posible entablando un diálogo con un pie en cada 

cultura. Entonces, partiendo de la premisa de que todas las culturas son incompletas y 

postulando que elevar el nivel de conciencia de la incompletud cultural al máximo 

posible es una de las tareas más cruciales para las concepciones interculturales, De 

Sousa Santos rescata la traducción intercultural que, en el caso específico de la 

traducción de saberes, hace referencia al trabajo de interpretación entre dos o más 

culturas para identificar preocupaciones y aspiraciones similares y las diferentes 

respuestas que provee cada cultura a las mismas57. Explicita sucintamente: “Lo que hay 

que hacer es un trabajo de traducción e interpretación entre culturas, de hermenéutica 

diatópica (que quiere decir, de dobles lugares, porque se realiza con un pie en una 

cultura y otro pie en otra cultura), y también de interpretación y traducción dentro de 

cada cultura para mirar cuáles son las versiones de una cultura que más se abren a otras 

culturas; versiones que te permiten un diálogo intercultural más fuerte, más abierto”58. 

El objetivo, remarca el autor, no es alcanzar la completud cultural, sino como se 

mencionó previamente, elevar la conciencia de la recíproca incompletud al máximo 

                                                             

 

56 SANTOS, Boaventura de Sousa, “Hacia una concepción intercultural de los derechos humanos”, en SANTOS, 
Boaventura de Sousa, Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, pág. 509-541. 
57 SANTOS, Boaventura de Sousa, “The future of World Social Forum: The work of translation”, en Revista 
Development, vol. 48 n° 2, pág. 15-22. 
58 CHAVARRÍA, Miguel y GARCÍA, Fernando, “Otra globalización es posible. Diálogo con Boaventura de Sousa 
Santos”, en ICONOS. Revista de Ciencias Sociales, n° 19, pág. 106 
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posible entablando un diálogo con un pie en cada cultura. Podría mencionarse el caso de 

un trabajo de hermenéutica diatópica en el campo jurídico, en el que el intelectual 

portugués propone una concepción intercultural de los derechos humanos. Para ello, 

realiza las traducciones interculturales correspondientes a las concepciones de dignidad 

humana de la cultura occidental (Derechos Humanos), del Islam (Umma) y del 

Hinduismo (Dharma). De esta manera, deja entrever por qué cada una de dichas 

concepciones puede ser percibida como incompleta desde la perspectiva de las otras y 

cómo podrían complementarse entre sí59.  

Por otra parte, Fornet-Betancourt60 advierte acerca de las dificultades que surgen 

al momento de pretender definir lo intercultural, por las implicancias que dicha decisión 

conlleva. La misma pregunta por la conceptualización de la interculturalidad no debe 

pretenderse universal, ya que responde esencialmente a los cánones occidentales de 

definir y clasificar. “En este sentido, pues, la pregunta por la definición de lo 

intercultural podría conllevar una cierta violencia para otras culturas que no le dan al 

momento de la definición conceptual la centralidad que le otorga la cultura científica 

que ha configurado el mundo occidental”61. Esto mismo plantea Santos cuando indica 

que el momento de comienzo de un diálogo intercultural no debe plantearse 

unilateralmente. No debe presuponerse que porque la propia cultura siente la necesidad 

de hacerlo, el resto de las culturas comparten esa misma inquietud62. Se advierte 

entonces acerca del riesgo de definir lo intercultural de manera monocultural.  

Del mismo modo, resulta necesario no perder de vista la dimensión contextual 

de todo diálogo intercultural e interrogarse qué significado adquiere en un contexto 

histórico de relaciones de asimetría socio-política, la promoción de un diálogo 

intercultural. Santos plantea el debate que genera el imperialismo cultural cuando se 

tiene en cuenta que si en el pasado la cultura dominante logró silenciar las aspiraciones 

de la cultura subordinada, resulta pertinente preguntarse cuán justo es ponerlas en 

igualdad de condiciones para entablar un diálogo: “¿Cuáles son las posibilidades para 

un diálogo entre dos culturas cuando una de las culturas presentes ha sido ella misma 
                                                             

 

59 SANTOS, Boaventura de Sousa, “Hacia una concepción intercultural de los derechos humanos”, en SANTOS, 
Boaventura de Sousa, Sociología Jurídica Crítica. Para un nuevo sentido común en el derecho, pág. 509-541. 
60 FORNET-BETANCOURT, Raúl, "Lo intercultural: el problema de su definición", en Intercultural. Balance y 
perspectivas. Encuentro internacional sobre interculturalidad, pág. 157-160. 
61 Ibídem, pág. 157. 
62 SANTOS, Boaventura de Sousa, Op. Cit.  
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atravesada por violaciones prolongadas y masivas de derechos humanos, perpetradas en 

nombre de la otra?”63. Por el contrario, también cabe preguntarse si es acaso entonces 

necesario hacer impronunciables aspiraciones de la cultura dominante para permitir la 

pronunciabilidad de las aspiraciones de otras culturas. Aquí es cuando la suposición de 

la incompletud de la propia cultura, planteada como una premisa fundamental para 

entablar un diálogo intercultural, resulta problemática y contradictoria. En relación al 

avasallamiento de las culturas indígenas perpetrado por los conquistadores europeos, el 

autor señala que sólo la cultura occidental goza del privilegio de autoproclamarse 

incompleta sin arriesgar su disolución. Ya que las culturas indígenas fueron hechas 

incompletas agresivamente, puede resultar absurdo exigirles como precondición para la 

hermenéutica diatópica que se autoproclamen incompletas. Llegado este punto, el autor 

plantea y resuelve el dilema de la siguiente manera: 

Si una determinada cultura se considera a sí misma completa, no encuentra ningún 

interés en considerar diálogos interculturales; si, por el contrario, entabla semejante 

diálogo por razón de su propia incompletud, se vuelve vulnerable y, en última instancia, 

se ofrece a la conquista cultural. No hay una salida fácil de este dilema. Teniendo en 

cuenta que la clausura cultural es autodestructiva, no veo ninguna salida salvo la de 

elevar los estándares para el diálogo intercultural a un umbral lo suficientemente alto 

como para minimizar la posibilidad de la conquista cultural, aunque no tan alto como 

para descartar completamente la posibilidad de diálogos (en cuyo caso se transformaría 

en clausura cultural y, por lo tanto, en conquista cultural)64. 

Llegado este momento del análisis, resulta indispensable recordar la diferencia 

existente entre la noción de interculturalidad planteada y el concepto de 

multiculturalismo, frecuentemente utilizados sin un correspondiente discernimiento. 

Básicamente el multiculturalismo aboga por una coexistencia pacífica en la que cada 

grupo social conserva su identidad y su cultura sin imponerse sobre otros. Coexistir 

pacíficamente en el mismo territorio no implica necesariamente la interacción o 

intercambio, lo que puede llevar a la indiferencia o conformación de islas culturalmente 

fragmentadas. Es justamente en la medida en que dicha concepción tiende a describir la 

realidad fáctica de la presencia de varias culturas en el seno de una misma sociedad que 
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puede señalarse su propia limitación: “a lo sumo se tolera la diferencia, se respeta lo 

distinto, se coexiste, pero no se va más allá de esa `frontera´. No se apuesta desde esta 

perspectiva a un verdadero diálogo con el otro, a una real comunicación, a un concreto 

acercamiento”65.  

Como lo plantea Fidel Tubino Arias-Schreiber “las diferencias entre el 

multiculturalismo y la interculturalidad no son solamente de orden conceptual. 

Involucran diseños distintos de políticas públicas que se suelen presentar de manera 

contradictoria”66. El multiculturalismo “tiende a describir la realidad fáctica de la 

presencia de varias culturas en el seno de una misma sociedad, […] designa una 

estrategia política liberal que apunta a mantener la asimetría de poder entre las culturas, 

ya que predica el respeto a las diferencias culturales, mas sin poner en cuestión el marco 

establecido por el orden cultural hegemónico”67.  

Junto a estos autores, también Santos hace suya la crítica a la concepción de 

multiculturalismo al explicitar los cuestionamientos que hacen los sectores progresistas 

al mismo. Según éstos, el multiculturalismo sería un concepto meramente descriptivo y 

apolítico que tiende a ocultar el problema de las relaciones de poder, explotación, 

desigualdades y exclusiones, constituyéndose en una nueva forma de racismo y en  la 

expresión por excelencia de la lógica del capitalismo multinacional o global. La 

principal crítica se basa en que el recurso central de la noción de tolerancia, incluida en 

la conceptualización de multiculturalismo, no exige un involucramiento activo con los 

otros y refuerza por el contrario el sentimiento de superioridad de quien se posicione en 

un autodenominado lugar de universalidad68. Dicho esto, se rescata la interculturalidad 

en la medida en que constituye “el nivel de las relaciones y de la calidad interactiva de 

las relaciones de las culturas entre sí, y no el nivel de la mera coexistencia fáctica de 

distintas culturas en un mismo espacio”69. Asimismo, define una actitud y una 

disposición para la convivencia que intenta desnaturalizar y desdogmatizar las 
                                                             

 

65 SCHERBOSKY, Federica, Op. Cit. pág. 115. 
66 TUBINO ARIAS-SCHREIBER, Fidel, Op. Cit. pág. 181. 
67 FORNET-BETANCOURT, Raúl, “La interculturalidad como alternativa a la violencia” en TAMAYO-ACOSTA, 
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diferencias culturales contribuyendo a establecer las condiciones para vivir las 

diferencias en un horizonte de diálogo y de solidaridad. 

1.3.2 Competencias interculturales e intercambio cultural  

Varios estudios coinciden en denominar como competencias interculturales al 

conjunto de capacidades, destrezas y habilidades necesarias para relacionarse con 

personas de culturas distintas70. Éstas pueden comprender la flexibilidad cognitiva, la 

empatía, la capacidad de escucha y de desplazarse entre distintos marcos de referencia71. 

Todo diálogo intercultural demanda una configuración de los propios puntos de vista y 

concepciones del mundo, el aprendizaje y ejercicio de una tolerancia reflexiva, la 

superación de los propios modos de saber y saber hacer como única manera de 

organizar e  interpretar el mundo. Esta demanda de auto-reflexividad involucra lo que 

Fornet-Betancourt denomina crítica de la conciencia personal, un ejercicio autocrítico 

de conciencia reflexiva de las ideas que circundan los propios discursos y prácticas, 

poniendo en cuestión los “hábitos, teóricos y prácticos, que garantizan nuestras propias 

evidencias personales y que deciden por tanto nuestro comportamiento cultural”72. Esta 

autocrítica implica una deconstrucción y desnaturalización de aquellas evidencias 

asimiladas o interiorizadas, utilizadas como garantes de la coherencia personal o 

identidad individual: “Des-evidenciar la conciencia personal de lo que pretendidamente 

somos o creemos ser es así tarea autocrítica que mejora nuestras condiciones para 

pensar y hacer interculturalmente, ya que nos abre a otras posibilidades de ser, tanto 

dentro como fuera de nuestro ámbito, al descentrar la conciencia de la propia 

identidad”73.  

En este marco, merece especial atención un trabajo de Christian Eberhard74 en el 

que desarrolla el proceso del aprendizaje intercultural, identificando las competencias 
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interculturales que se ponen en juego. En primer lugar, resalta la confianza necesaria 

para percibir el encuentro con el otro no de un modo competitivo sino colaborativo, 

permitiendo aprender a escuchar a los otros y aceptar aprender de ellos. A partir de la 

confianza en uno mismo y en su entorno, uno puede atreverse a encarar un desafío, a 

extender sus límites más allá de lo normal. El conocimiento comienza con el 

reconocimiento de la propia ignorancia. Debe advertirse que de este modo el diálogo 

intercultural puede tener efectos desestabilizantes, y no aceptar esto, puede conducir a 

evitar un diálogo genuino y desafiante, o provocar una crisis existencial, por lo que 

resulta necesaria la confianza como primera premisa. 

Entonces, cuando uno se atreve a ir más allá de los límites de lo que uno conoce, 

de las propias certezas, se produce una apertura sincera a una experiencia más amplia 

del mundo y de uno mismo. No implica únicamente reconocer que uno posee poco 

conocimiento y que es posible enriquecerse, sino abrirse a nuevos modos de mirar el 

mundo que nunca antes se habían tenido en cuenta. De este modo, toma evidencia el 

hecho de que los propios topoi no son los únicos que permiten experimentar el mundo, 

sino que existen tantos topoi como personas y culturas. Por lo tanto, abrirse a otros topoi 

culturales, implica reconocer una pluralidad de ventanas que no pueden ser reducidas a 

una única perspectiva rígida. Una vez reconocida la existencia de diferentes topoi, el 

interrogante planteado es cómo comprender los constructos de otro topoi desde el 

propio topoi, cómo comprender algo que no ha sido construido en el mismo marco de 

referencia del cual se parte. Debe recordarse la advertencia de Santos75 al señalar que 

analizar una cultura distinta a la propia desde los topoi de la propia cultura puede 

resultar conflictivo. Ahora bien, Eberhard76 sostiene que un primer desenlace lo 

constituye la escucha, entendiendo por esta el hecho de resonar con una experiencia, de 

modo similar como la labor de un antropólogo requiere de un ejercicio de observación 

participante en su trabajo de campo. A este respecto, se sostiene que en el aprendizaje 

intercultural se experimenta otra cultura, permitiendo que la misma y su verdad afecten 

a la persona involucrada directamente, transformándola, no sólo en sus respuestas a una 

pregunta sino en sus propias preguntas, supuestos y mitos. Así, la capacidad de 

asombro implica la posibilidad de sorprenderse, de ser tocado por lo diferente, de un 
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permanente descubrimiento. En esta apertura activa deben evitarse los esencialismos, 

intentando no situar automáticamente al otro en una escala clasificatoria de 

diferente/similar respecto de uno mismo, implicando una lucha permanente con el 

propio etnocentrismo. A medida que tienen lugar la intriga y la curiosidad de conocer al 

otro, comienza la exploración de uno mismo y se profundizan las propias raíces.  

Como se mencionó previamente, la hermenéutica diatópica involucra al menos 

dos topoi, los propios y los ajenos, que se revelan y se hacen visibles en el proceso de 

interacción recíproca. Nacen nuevos interrogantes donde antes sólo había certezas. 

Implica superar las propias resistencias, tomando conciencia del propio etnocentrismo y 

prejuicios. El diálogo intercultural implica enfrentarse al cambio, conflicto, 

heterogeneidad, desacuerdo. No debe subestimarse la tendencia casi automática de las 

personas de definirse las unas en oposición a las otras, recurriendo a la creación de 

estereotipos y prejuicios que cumplen la función de señalar la frontera entre lo propio y 

lo ajeno, manifestando de manera implícita la superioridad de uno sobre otro77. La toma 

de conciencia de la complejidad permite no congelar las perspectivas en categorías pre-

establecidas, no esencializarlas en un único modo de ser. Eberhard78 continúa y sostiene 

que compartir con otros no presupone un total entendimiento o total acuerdo con el 

otro, pero en el acto de compartir una experiencia, sea del grado que sea, se reconoce la 

existencia del otro como tal y su vínculo con uno mismo, y se revela el hecho de que 

todos pueden compartir preguntas a diferentes problemáticas. “El reto justamente es 

relacionarnos en medio de la inestabilidad ínsita en la cual nos encontramos, intentar no 

simplemente `residir´ en un lugar común, sino con-vivir, vivir con otro, habitar con, 

pero en el sentido de compartir un habitus”79.  

El desafío que significa compartir experiencias vívidamente es expresado en 

palabras de Fornet-Betancourt: 

O sea que el camino para establecer lazos de comunicación pasa por el compartir e 

intercambiar procesos prácticos. Mas para compartir, en comunicación abierta, procesos 

contextuales semejantes no basta con leer un libro. Hay que compartir vida, memoria 

histórica e, incluso, proyectos. Y esta exigencia representa, por otra parte, una de las  
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grandes  dificultades  en  el  diálogo  intercultural, y quizá también uno de  los  límites 

de  la  interculturalidad. No todo el mundo puede compartir la vida de todos. Hay 

límites geográficos, económicos, psicológicos, etc. Crear una cultura de la 

comunicación contextual no es simplemente una cuestión de información por imágenes 

o, si se quiere, mediática. Pues se trata de cómo hacer para que la  gente  tenga  

experiencias  de  otros  contextos,  pueda abrirse a otros contextos y compartir vida. La 

consulta o lectura de textos puede ayudar, pero nunca sustituye a la experiencia 

contextual, al encuentro directo que permite la narratividad (…) El contexto no está 

fuera. El contexto está dentro. Somos, pues, seres contextuales, y precisamente por eso 

el problema de la comunicación entre diferentes culturas plantea el reto de poder 

intercambiar las prácticas contextuales mediante las cuales se va dibujando la identidad 

de una  cultura80. 

Así, a partir de compartir distintos puntos de vista y experiencias comienza el 

descubrimiento de nuevos mundos e interconexiones, contando con nuevos ojos para re-

descubrir lo que era familiar. Haber sido expuesto a entornos, modos de vida, modos de 

aprendizaje diferentes, permite evidenciar la densidad o complejidad de la vida. Nada 

debe ser dado por supuesto. Todo es susceptible de convertirse en un objeto de 

curiosidad estimulando el deseo de comprender, explorar las raíces de las cosas, sus 

desarrollos y efectos. Una vez atravesados los momentos precedentes, comienza el 

aprendizaje a aprender, a crecer a partir de dichas experiencias, tomando conciencia de 

la multiplicidad de modos de definir el conocimiento, aproximarse a él, transmitirlo y 

compartirlo81. Por lo tanto, una pedagogía de la interculturalidad puede cultivar esa 

disposición a aprender a pensar de nuevo, dirigida a la construcción de sensibilidades y 

conocimientos que permitan en cierta forma trascender lo propio y saborear lo 

diferente82. Significa poner en perspectiva la propia perspectiva, contrastándola con la 

de otros. Dicho esto, resulta interesante interrogarse por los recursos culturales y 

conceptuales de los cuales se dispone, y en el contexto del presente trabajo cabe 

interrogarse si la propia manera de pensar permite una aproximación intercultural a la 

realidad y al acercamiento con otros, en una experiencia de movilidad estudiantil. O 
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también, si más de allá de la forma de pensar, la experiencia en sí misma permite o 

estimula tal aproximación.  

1.4 Disposiciones a la interacción cultural y ethos institucional  

Partiendo de la perspectiva teórica de Pierre Bourdieu83, la noción de 

disposiciones hace referencia a los sistemas incorporados por los agentes a lo largo de 

su trayectoria social que los inclinan a actuar, valorar, y pensar de una cierta manera 

más que de otra y que conforman determinado habitus. Como explicita Alicia Gutiérrez, 

el habitus es “por un lado, objetivación o resultado de condiciones objetivas y, por otro, 

es capital, principio a partir del cual el agente define su acción en las nuevas situaciones 

que se le presentan, según las representaciones que tiene de las mismas”84. Cabe 

destacar que en el marco de este trabajo se hará referencia a las disposiciones a la 

interacción cultural. Éstas se diferencian de la noción de competencias interculturales 

previamente desarrollada ya que son entendidas como la configuración de aquellas 

actitudes o inclinaciones a percibir, sentir, hacer y pensar, el contacto, intercambio e 

interacción con personas de otras culturas, disposiciones que han sido heredadas y 

adquiridas en la socialización primaria y secundaria, e interiorizadas por los estudiantes 

movilizados de la UNCuyo, y que funcionan como principios inconscientes de acción, 

percepción y reflexión. 

Evidentemente, las disposiciones a la interacción cultural se encuentran en 

íntima relación con disposiciones a la circulación internacional de dichos estudiantes. 

Asimismo, implican ciertas competencias, entendidas como habilidades o destrezas 

adquiridas previamente o durante la experiencia de movilidad internacional. Por 

ejemplo, la habilidad para el aprendizaje de idiomas extranjeros puede producirse en 

etapas muy tempranas en relación a la experiencia de movilidad estudiantil, mientras 

que la habilidad de redacción o escritura en una modalidad distinta a la habitual puede 

tener lugar durante una experiencia de movilidad. Mientras que en el primer caso, dicha 

competencia forma parte de las disposiciones que trae el agente consigo mismo antes de 

su movilidad, en el segundo caso la adquisición de dichas competencias se produce en 
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el proceso de modificación o actualización de dichas disposiciones que pueden sufrir 

una transformación en la experiencia de movilidad. Por ello, es posible considerar que 

junto a las disposiciones incorporadas en las biografías individuales de los estudiantes, 

pueden emerger nuevas disposiciones en un proceso de socialización terciaria o durante 

la experiencia de movilidad estudiantil, para lo cual los sujetos deben actualizar, 

reconvertir y/o modificar sus disposiciones anteriores. Dicho esto, se entiende por qué 

no se hace referencia a la noción de competencias interculturales previamente 

desarrollada; se conciben las competencias como habilidades incorporadas en las 

disposiciones.  

Por otro lado, el motivo por el que se hará referencia a disposiciones a la 

interacción cultural en lugar de disposiciones interculturales responde al hecho de que 

lo intercultural denota por sí mismo un estado determinado de involucramiento, 

acercamiento, comprensión e intercambio con el otro que difícilmente es alcanzado sin 

un ejercicio profundo y reflexivo. A los fines de no simplificar la noción de 

interculturalidad en disposiciones o competencias interculturales, susceptibles de ser 

adquiridas voluntariamente, es que se prefiere concebirla de un modo más complejo. 

Proponer desmenuzar la noción de interculturalidad permite dar cuenta de que el 

diálogo intercultural tiene cierta complejidad que no debe desestimarse. No por 

encontrarse en un entorno rodeado de personas de diferentes orígenes sociales, étnicos y 

culturales, puede afirmarse que se entablan relaciones interculturales. De este modo, se 

intenta mostrar que se parte de la convicción de que la noción de lo intercultural merece 

un debido respeto, y simplificarla al punto de denominar disposiciones o competencias 

interculturales todo aquello que asemeje un vínculo con otro, corre el riesgo de derivar 

en una actitud de indiferencia a un concepto construido históricamente, ignorando la 

esencia misma de lo intercultural. Por el contario, se parte de la premisa de que sí es 

posible identificar distintos matices o grados en un conjunto de disposiciones, 

inclinaciones, habilidades a la interacción cultural, en el cual la interacción o diálogo 

intercultural en su estado más puro podría constituir el máximo ideal posible. Pero a la 

vez difícilmente alcanzable en la medida en que se requiere de un proceso profundo de 

auto-reflexividad individual y colectiva. Entonces, únicamente para fines reflexivos, 

podría pensarse en un continuum en el que el diálogo intercultural se encontraría en un 

extremo como el estado de mayor involucramiento e interacción cultural, y a lo largo 

del mismo se distinguirían distintas disposiciones a la interacción con lo culturalmente 
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distinto, debido a su mayor o menor acercamiento con el diálogo intercultural. El otro 

extremo estaría conformado por una resistencia o indiferencia a las diferencias 

culturales, de un completo encierro y absoluto localismo.  

Por último, se hará referencia a ethos institucional para referirse a la forma 

interiorizada y no consciente de la moral que regla la conducta cotidiana de la 

comunidad universitaria de la UNCuyo en relación a la dimensión internacional. Un  

asunto que no está desligado de las disposiciones, esquemas, modos de acción y 

percepción interiorizados por los miembros de la comunidad universitaria local guiando 

sus juicios de valor sobre el proceso de internacionalización85. Así, se ubica en un nivel 

biográfico colectivo-relacional o institucional a los principios o valores en estado 

práctico, construido por los agentes institucionales de la conducción y administración  

universitaria, los estudiantes, los docentes e investigadores, entre otros. 

Antes de pasar al siguiente apartado, resulta necesario realizar una aclaración. 

Como pudo apreciarse previamente, la interculturalidad nació en América Latina como 

corriente filosófica vinculada inicialmente a la relación e interacción con los pueblos 

indígenas latinoamericanos. Ahora bien, en el presente trabajo se parte de la noción de 

interculturalidad como punto de referencia, como perspectiva que permite extenderse a 

la interacción con un otro social, étnica y culturalmente diferente. Por ello, es necesario 

aclarar que el foco de este trabajo no se dirige a analizar las relaciones que pueden 

mantener los estudiantes durante sus experiencias de movilidad estudiantil con 

integrantes de pueblos originarios, al menos no exclusivamente. De modo más general, 

y como primera aproximación a la problemática, se pretende analizar el peso de las 

disposiciones de dichos estudiantes a relacionarse con otros culturalmente distintos en el 

marco de sus estadías en países extranjeros. Entonces, sin dejar de reconocer el origen 

socio-histórico de la interculturalidad en América Latina, se toman sus aportes como 

una herramienta esencial para evidenciar la existencia de disposiciones a la interacción 

cultural en experiencias de movilidad internacional.  

Finalmente y en base a lo desarrollado a lo largo del presente capítulo, puede 

observarse por un lado que aunque se haya estudiado profundamente el fenómeno de la 
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movilidad académica, poco se ha dicho respecto de la movilidad estudiantil de grado. 

Por ello, a diferencia de la bibliografía disponible que analiza la circulación 

internacional de académicos y estudiantes para realizar estadías de investigación y/o 

estudios de posgrado, la presente investigación centra su atención en la movilidad de 

estudiantes que cursan sus carreras de grado.  
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Capítulo II  

Relato histórico del proceso de Internacionalización de la Universidad 

Nacional de Cuyo (1945-1983) 

A los fines de brindar una perspectiva histórica del proceso de 

internacionalización de la UNCuyo se realizará una periodización desde la segunda 

posguerra, en el marco de un contexto nacional y regional de internacionalización de la 

educación superior en Argentina y América Latina. Se elaboró un esquema que abarca 

la periodización del proceso de internacionalización de la Universidad desde 1939-

2010, resaltando los hitos más relevantes durante el periodo. A los fines de una 

comprensión global del proceso, el esquema podrá ser consultado en el capítulo 

siguiente. Para describir el proceso de internacionalización, se analizará el corpus de 

datos construido a partir de los convenios y acuerdos internacionales celebrados por la 

UNCuyo desde que existe registro. Cabe realizar una observación en relación a la 

utilización de convenios interinstitucionales como un indicador de la intensidad de 

cooperación. Considerando que ocasionalmente los convenios representan acuerdos 

formales que no se traducen en actividades concretas de cooperación, en la presente 

investigación se los utiliza teniendo en cuenta esta limitación, pero rescatando asimismo 

la intención de cooperación detrás de la celebración de un convenio internacional. 

Entonces, si bien debe advertirse el cuidado de la interpretación de dicha información en 

este trabajo se considera que tiene validez en tanto señala una serie de hitos dentro de un 

itinerario de cooperación que fue cambiando a lo largo del período analizado. Por todo 

ello, se hará uso de los convenios como una guía general y como complemento del resto 

de los datos recabados.  

Se registró un total de 611 convenios y acuerdos internacionales (incluyendo 

renovaciones) celebrados entre 1957 y 2010 entre la UNCuyo y una contraparte 

extranjera u organismo de carácter internacional, público o privado, ya sea una 

institución de educación superior, organismo de gobierno (ministerio, embajada) 

asociación, fundación o empresa. Una primera apreciación del análisis global permite 

dividir el período abarcado en tres etapas claramente diferenciadas en la celebración de 
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los convenios: un primer período de 1957 a 1974, en el que se celebraron 31 convenios, 

un segundo período de interrupción e inactividad durante la última dictadura militar y 

hasta 1986 cuando comienza la tercera etapa en la que se firmaron 580 convenios, 

período que será analizado en el capítulo siguiente.  

2.1 La fuga de cerebros 

Como se expuso en el capítulo previo, la segunda posguerra abrió un período 

marcado por una clara competencia entre las potencias mundiales por la conducción del 

proceso de internacionalización a escala mundial. La promoción de la ciencia, la 

educación y la cultura fueron objeto de disputa entre proyectos de internacionalización 

de fuerzas confrontadas, en el marco de un incipiente sistema de cooperación 

internacional, cuya preocupación radicaba en el progreso científico y tecnológico, el 

desarrollo económico y la modernización de las instituciones públicas86. Fue en dicho 

período, en el terreno de la internacionalización del campo científico, que Estados 

Unidos y Francia tuvieron un rol predominante a través de la competencia en la 

asistencia técnica internacional por medio de sus liderazgos, uno, en la Organización de 

Estados Americanos (OEA), y el otro en la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Al rol clave jugado por dichos 

organismos internacionales, debe agregarse las agencias gubernamentales de 

cooperación científica internacional y las fundaciones privadas, tanto estadounidenses 

como europeas87.  

En este marco, y dado que durante las primeras décadas del siglo XX las 

especializaciones de posgrado aún no se habían desarrollado en América Latina -a 

excepción del temprano caso brasilero88-, la circulación internacional de 

latinoamericanos en los sistemas académicos centrales fue fuertemente promovida 

durante las décadas del cincuenta y sesenta a partir de una amplia oferta de becas y 
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financiamientos disponibles89. En este contexto de disputa internacional, suele 

sobretodo resaltarse la supremacía casi ineludible de la academia norteamericana, 

acompañada del dominio económico-militar, por la atracción que provocaba la 

educación superior estadounidense en estudiantes, académicos y científicos de todo el 

planeta. En efecto, los bajos niveles de gasto público en educación superior sumado a 

una política universitaria y desarrollo institucional inestables, condujeron a que 

Argentina no fuera ajena a dicha tendencia y expulsara académicos e intelectuales hacia 

Estados Unidos y Europa. Debido al golpe de estado de 1955, los académicos 

expulsados del ámbito estatal se refugiaban en centros privados de investigación. “No 

existían organismos estatales específicos, que sirvieran de puente entre el sistema 

universitario y la ayuda externa dedicada a la investigación científica y la educación 

superior, lo cual daba mayor libertad a los agentes individuales que circulaban 

internacionalmente para solicitar ayudas. La relación del mundo académico con la 

ayuda externa fue, en general, inestable y contradictoria”90. La emigración de argentinos 

altamente calificados fue denominada a partir de literatura de la época como “fuga de 

cerebros” reflexionando sobre las características e impactos, en su mayoría negativos, 

que tenía dicha pérdida para el país91. Ahora bien, tanto la creación de la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) en 1948, de la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO) en 1957 con sede en Santiago de Chile y del Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) en 1967 en Buenos Aires, Argentina, 

a la vez que evidencian una temprana colaboración regional e internacional de las 

ciencias sociales en suelo latinoamericano92 ofrecieron alternativas regionales de 

formación y especialización para latinoamericanos, apaciguando a partir de la década 

del sesenta y setenta la emigración hacia los países centrales93.  

Considerando el caso de la UNCuyo, la celebración de algunos convenios 

internacionales claves con Estados Unidos brinda un indicio respecto de la relevancia 

del país que fuera la primera contraparte durante el periodo analizado. A lo largo de la 
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década de 1961 a 1971, la UNCuyo celebró la mayor parte de sus acuerdos con Estados 

Unidos, a saber: tres convenios con universidades, Chicago University (1961), Yale 

University (1962) y Stanford University (1965); tres convenios con fundaciones, uno 

con la Fundación Ford (1965) y dos con la Fundación Fulbright (1970); dos con la OEA 

(1969 y 1971) y dos con un instituto u organismo dependiente de la OEA, el Instituto 

Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA, 1967) y el Centro Interamericano de 

Promoción de las Exportaciones (CIPE, 1971). Particularmente interesante para 

observar el fenómeno de la movilidad académica desde y hacia Estados Unidos resulta 

el convenio celebrado en 1961 entre la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo, 

la Universidad Católica de Chile, la Chicago University, la US Agency for International 

Development (Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos USAID) y la 

Comisión Nacional de Administración del Fondo de Apoyo al Desarrollo Económico 

(CAFADE) por el "Programa Cuyo" relativo al intercambio académico. Dicho convenio 

constata que CAFADE financiaba los gastos e inversiones a realizarse en Argentina 

para la ejecución del programa de intercambio de docentes estadounidenses, argentinos 

y chilenos, contemplado en el convenio firmado entre la Chicago University, la 

Universidad Católica de Chile y UNCuyo94. Por otro lado, en 1970 las facultades de 

Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y Filosofía y Letras (FFyL) suscribieron cada una 

un convenio de intercambio académico con la Fundación Fulbright en 1970. En el caso 

de la FCPyS, ésta recibía profesores visitantes por parte de Fulbright en las áreas de 

ciencias políticas y sociología, mientras que en el caso de la FFyL, la facultad se 

comprometía a proveer de equipos mientras Fulbright participaba de modo financiero, 

personal y técnico95.  

No obstante, la movilidad académica no se produjo exclusivamente con el país 

del norte, ya que puede destacarse la puesta en marcha de diversos programas de 

movilidad e intercambio académico y científico con Europa. A partir de la firma de diez 

convenios en el periodo 1958-1971 entre la UNCuyo e instituciones de Francia, 

Alemania, España, Reino Unido y Bélgica, se dispusieron actividades de intercambio, 

invitación, perfeccionamiento y capacitación de docentes, investigadores y egresados, 

en una amplia variedad de disciplinas. Específicamente, se firmaron tres convenios con 

                                                             

 

94 Resolución del Consejo Superior de la UNCuyo 837/1961  
95 Listado de Convenios Vigentes en 1971, UNCuyo. 
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la Université de Bordeaux, Francia, en 1967, uno marco y dos específicos con las FFyL 

y FCPyS relativos al intercambio docente y perfeccionamiento de egresados96. Con la 

Fundación Alemana Iberoamericana de Hamburgo se firmó en 1958 un convenio de 

intercambio de profesores e investigadores, en el que la UNCuyo se comprometía a 

invitar a profesores investigadores alemanes en las áreas de ciencias médicas, biología, 

naturales, química, física, economía y otras, para desarrollar trabajos de investigación. 

Por su parte, la entidad alemana se comprometía a estudiar con la Fundación Humboldt 

la vía para otorgar becas a profesores argentinos para especialización profesional97. Por 

otro lado, se firmó en 1968 un convenio con la Universität Freiburg Brisgovia para el 

intercambio, formación y perfeccionamiento de profesores, investigadores y graduados 

en las áreas de filosofía, ciencias sociales y políticas y economía98. Tanto con la 

Universidad de Sevilla como con la Universidad de Valencia, España, se firmaron 

convenios en 1969 con el objeto de estrechar los vínculos de cooperación cultural y 

promover el intercambio de profesores e investigadores, fundamentalmente en aquellas 

disciplinas de interés común. Con el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la inglesa 

Salford University se firmaron en 1968 y 1971 dos acuerdos para el intercambio regular 

de investigadores. En 1969 se firmó con la institución belga, Université Catholique de 

Louvain, un convenio para realizar un programa de intercambio universitario en 

disciplinas filosóficas99.  

Si bien existe un rastro de temprana cooperación regional con Latinoamérica tras 

la firma en 1957 de un acuerdo con la Unión de Universidades de América Latina 

(UDUAL), recién entre 1971 y 1973 se celebraron cuatro convenios con universidades e 

institutos pertenecientes al país que fuera la segunda contraparte de la UNCuyo, Chile 

(Universidad de Chile, Universidad de Concepción e Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias), aunque ninguno de ellos tuvo como objeto un 

programa de movilidad académica.  

2.2 Circulación regional 

                                                             

 

96 Listado de Principales Convenios firmados por la Universidad en 1970, UNCuyo. 
97 Resolución del Consejo Superior de la UNCuyo 583/1958 
98 Resolución del Rector de la UNCuyo 1253/1969 
99 Resolución del Rector de la UNCuyo 2390/1969 
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Como se mencionó previamente, a partir de 1960 y 1970, la circulación hacia 

Estados Unidos y Europa se revirtió parcialmente debido a las posibilidades de 

formación de posgrado ofrecidas en los países latinoamericanos a partir de la creación 

de los centros científicos nacionales durante la década del cincuenta100. El Instituto 

Nacional de Investigacion Cientifica (INIC) se creó en 1950 en México; el Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq) y de la Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) en 1951 en Brasil y el Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET) en 1958 en Argentina. Por lo tanto, habiendo 

atravesado el campo científico latinoamericano un proceso de institucionalización 

durante la década del cincuenta, transitaba posteriormente un período de 

internacionalización regional sin precedentes. En las disciplinas de las ciencias sociales, 

FLACSO nació como una organización internacional regional y autónoma desde una 

iniciativa de cooperación entre UNESCO y los gobiernos de la región dirigida a 

promover la educación, la investigación, y la cooperación técnica en ciencias sociales a 

lo largo del subcontinente101. En efecto, el polo de atracción ejercido por FLACSO 

provocó una fluida circulación de estudiantes, académicos e investigadores que se 

trasladaban desde Argentina, Brasil, México y el resto de los países latinoamericanos a 

Santiago para completar sus estudios de posgrado. Según Beigel, esta etapa marcada por 

la fuerte presencia de la FLACSO constituyó “un caso excepcional de desarrollo 

académico en la región, enmarcado en un periodo favorable para el latinoamericanismo 

dentro de la UNESCO (…)”102. Efectivamente, algunos egresados de las ciencias 

sociales de la UNCuyo completaron sus maestrías en el marco del convenio celebrado 

entre la Escuela Latinoamericana de Ciencia Política y Administración Pública 

(ELACP) de FLACSO y la Escuela de Ciencias Políticas (actualmente Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS) de la UNCuyo suscrito en 1966 entre el director 

mendocino de ELACP, Horacio Godoy Leiva, y el rector de la UNCuyo103. El convenio 

implicaba la “admisión anual de candidatos a becas seleccionados entre egresados de la 

facultad e intercambio de profesores para que participen en seminarios o cursos que se 

                                                             

 

100 BEIGEL, Fernanda, Op. Cit.; GARCIA, Afrânio, Op. Cit.  
101 VESSURI, Hebe, Op. Cit. 
102 BEIGEL, Fernanda, “La Flacso chilena y la regionalización de las ciencias sociales en América Latina (1957-
1973)”, en Revista Mexicana de Sociología, vol. 71, n° 2, pág. 321. 
103 ABARZÚA CUTRONI, Anabella, “Aportes para la comprensión del sistema de cooperación internacional: tras las 
pistas de Horacio H. Godoy”, Tesina de Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, UNCuyo. 
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desarrollen y dicten conferencias”104. Involucraba tanto el perfeccionamiento, como el 

intercambio de profesores y la investigación. La forma de participación de ambas 

contrapartes, era de modo financiero y con aporte de personal. Se pueden mencionar al 

menos cinco casos registrados: Susana Becerra, José Francisco Martin, Ernesto Aldo 

Isuani, Eduardo Bustelo Graffigna y Rubén Cervini105. 

Debido a la instauración de la dictadura militar en Argentina (1976-1983), a 

partir de la década del setenta la forma predominante de circulación internacional 

obedeció al exilio político y forzado. En el nivel de la cooperación internacional de la 

UNCuyo, la interrupción en la celebración de convenios internacionales precisamente 

entre los años 1974 a 1986 obedece al turbulento contexto socio-político nacional. 

Debido a que el país se vio sumergido en la más sangrienta dictadura de toda su historia, 

el acceso y la disponibilidad de información relativa a dicho período resulta 

frecuentemente problemático. Es decir, no se puede cerciorar si no hubo registro de la 

actividad internacional llevada a cabo en materia de convenios o bien, efectivamente no 

se celebraron convenios de carácter internacional en dicho período. Dicha hipótesis 

confirmaría el proceso de desinstitucionalización científica y “segmentación cada vez 

mayor de las universidades, con la creación de circuitos de prestigio cada vez más 

estamentados y aislados entre sí”106. Toda vía de desarrollo de la investigación científica 

en la educación superior argentina fue duramente socavada durante el período ya que las 

partidas presupuestarias a las universidades nacionales se redujeron considerablemente, 

pasando de recibir un 23,1% de la finalidad de Ciencia y Técnica del presupuesto 

nacional en 1974 a un 6,8% en 1983. A su vez, la docencia e investigación en las 

universidades nacionales “quedó diezmada y sometida a procesos de reorientación, 

disciplinamiento y éxodo de profesores”107, muchos de los cuales al menos en la 

UNCuyo aún no han retornado. 

                                                             

 

104 Convenio FLACSO-FCPyS, en Listado de Convenios vigentes en 1971, UNCuyo. 
105 PADILLA, Marcelo, “Entrevista a Susana Becerra” en OZOLLO, Javier (director), La historia de la sociología en 
Mendoza: institucionalización, autonomía y política de una ciencia de la crisis a una ciencia en crisis. 
106 BEIGEL, Fernanda, “La institucionalización de las ciencias sociales en América Latina: entre la autonomía y la 
dependencia académica” en BEIGEL, Fernanda (directora), Autonomía y Dependencia Académica. Universidad e 
investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980), pág. 47-64. 
107 BEKERMAN, Fabiana, “Modernización conservadora: la investigación científica durante el último gobierno 
militar en Argentina” en BEIGEL, Fernanda (directora), Autonomía y Dependencia Académica. Universidad e 
investigación científica en un circuito periférico: Chile y Argentina (1950-1980), pág. 219. 
 



46 

 

Recapitulando, puede advertirse que a partir de la segunda posguerra y hasta 

1974, la UNCuyo celebró la mayor parte de sus convenios internacionales con los 

países centrales. Específicamente, la mitad del total de los convenios suscritos tenía 

como objeto un programa de movilidad o intercambio académico con los mismos, de 

los cuales no puede desdeñarse la relevancia de Estados Unidos. En suma, resultaba 

evidente la ausencia de una política de internacionalización universitaria en el periodo 

analizado por lo que las experiencias de movilidad internacional respondían a iniciativas 

individuales de los agentes.  
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Capítulo III 

La internacionalización universitaria a partir del retorno a la 

democracia (1983-2010) 

El presente capítulo ha sido dividido en dos etapas de acuerdo a rupturas 

históricas que facilitan el análisis, por un lado, el proceso de internacionalización de la 

UNCuyo durante la década del noventa y hasta la crisis de diciembre de 2001 (1986-

2001) y por otro lado, a partir de la caída del modelo neoliberal y hasta la actualidad 

(2002-2010). Asimismo, se mencionarán brevemente las principales dificultades y 

obstáculos enfrentados en el proceso de internacionalización universitaria. Como se 

mencionó previamente, al final de capítulo se encuentra el que muestra la periodización 

del proceso de internacionalización de la Universidad desde 1939-2010, resaltando los 

hitos principales a nivel universitario, nacional e internacional.  

Para el desarrollo del presente capítulo, se examinará la base de registro de 

convenios internacionales previamente mencionada. Sumado a ello, se analizarán las 

series estadísticas de presupuestos de la universidad para el período 1994-2010, 

construidas teniendo en cuenta los presupuestos de apertura aprobados anualmente 

mediante ordenanza del Consejo Superior en el mes de diciembre previo al comienzo 

del año entrante así como las transferencias finales de recursos provenientes del 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Por último, se complementará el 

análisis con las entrevistas semi-estructuradas realizadas a agentes institucionales 

involucrados en la conducción de la internacionalización de la UNCuyo. Los agentes 

entrevistados fueron: María Victoria Gómez de Erice (ex rectora en 2002-2005 y 2005-

2008), Gustavo Zonana (ex-director del Instituto Franco-Cuyano en 2003-2006) y 

Alejandrina Alba (ha desempeñado funciones en la administración y conducción del 

área de Internacionalización del rectorado desde el año 1994). Todas tuvieron lugar en 

Mendoza en los meses de noviembre y diciembre de 2010.  

3.1 La internacionalización en la década del noventa (1983-2001) 
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A la luz del proceso de globalización que tomó fuerza a finales de la década del 

ochenta, la internacionalización de la educación superior comenzó a ocupar un lugar 

clave en el campo académico-científico a escala global. Las medidas político-

económicas de corte neoliberal formuladas en el Consenso de Washington en 1989 

comenzaban a hacerse sentir fuertemente en los países latinoamericanos. Sumado a ello, 

el AGCS celebrado en el marco de la OMS en el año 1995 había incluido la educación 

como un servicio comercializable. En efecto, la Ley de Educación Superior (LES) 

sancionada en 1995 en Argentina respondió a los mandatos del AGCS y las 

recomendaciones del Consenso de Washington en materia de Educación Superior. En el 

caso de la UNCuyo, ésta debió adecuar su Estatuto Universitario a los preceptos de la 

LES108. Entonces, una vez abierto el debate de la comercialización de la educación 

superior se hizo visible la tensión entre el fomento de la educación transnacional y la 

reivindicación de la educación como bien público, posición defendida por las 

universidades nacionales en Argentina y América Latina. Puede entonces comprenderse 

el despegue de la dimensión internacional de la educación superior en un contexto de 

liberación económica y consecuente demanda por parte del mercado de mayor mano de 

obra altamente calificada, flexible y disponible para trasladarse. 

Ahora bien, en América Latina aún a principios de los noventa la 

internacionalización no era concebida como parte de la misión u objetivos de las 

universidades, las cuales no poseían recursos específicos ni estructuras administrativas y 

de gestión para la actividad internacional. De hecho, Argentina carecía de una política 

educativa nacional que promoviera la internacionalización de la educación superior109. 

Entonces para la UNCuyo, en consonancia con sus pares argentinas, la 

internacionalización no constituía un objetivo expreso, por lo que no estaba presente en 

la estructura de la universidad de modo sistematizado. Sin embargo, varios estudios110 

coinciden en señalar como un antecedente relevante del proceso de integración regional 

la celebración del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y específicamente del 

Mercosur Educativo (SEM) en 1991 en los intentos de lograr una integración de los 

                                                             

 

108 Ordenanza de la Asamblea Universitaria de la UNCuyo 3/1995. 
109 THEILER, Julio César, “Internacionalización de la Educación Superior en Argentina” en WIT, Hans y otros. 
Educación Superior en América Latina. La dimensión internacional, pág. 71-112. 
110 XARUR MIRANDA, Xiomara, Op. Cit.; DIDOU AUPETIT, Sylvie, Experiencias de convergencia de la 
educación superior en América Latina. 
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sistemas de educación superior, pero cuyos frutos en materia de internacionalización se 

hicieron visibles recién a mediados del año 2000.  

El primer antecedente de la UNCuyo data del año 1993 en el que se modificó la 

estructura del rectorado y se creó la Dirección de Asuntos Institucionales cuya función 

no implicaba exclusivamente la gestión de las relaciones internacionales, sino la 

vinculación interinstitucional con el medio local, provincial, nacional e internacional111. 

En el Cuadro N°1 puede observarse la estructura del rectorado; si bien la Dirección se 

ubicaba en el organigrama bajo la dependencia de la Secretaria de Ciencia y Técnica del 

rectorado, el rector se vinculaba directamente con el asesor de asuntos institucionales 

para las cuestiones relativas a la vinculación institucional, quien a su vez trabajaba con 

un pequeño equipo de personas112. El eje clave de la Dirección de Relaciones 

Institucionales era la vinculación de la Universidad con el medio en un sentido amplio.  

                                                             

 

111 Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 33/1993. 
112

 ALBA, Alejandrina, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 
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Cuadro N° 1: Estructura orgánico-funcional del Rectorado de la UNCuyo en 1993 

Fuente: elaboración propia basada en la Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 33/1993. 

En relación a ello,  una de las entrevistadas expresa:  

(…) hemos hecho cuestiones que tenían que ver con trabajar con la provincia. De hecho, 

cuando yo ingreso acá a la Asesoría de Relaciones Institucionales trabajaba digamos 

medio día en la universidad aquí en relaciones institucionales, y medio día en el 

gobierno de la provincia con una Dirección que tenía que ver con vinculación 

tecnológica, Ciencia y Tecnología, porque justamente en ese momento había una 

complementación entre el gobierno de la provincia y la universidad, entonces el Asesor 

de Relaciones Institucionales que estaba aquí en esta universidad era el Director de la 

provincia, y yo trabajaba con él y básicamente encomendaba a ver cómo podíamos 

generar todo lo de cooperación, el interés estaba en ver, existiendo la cooperación 

internacional, cómo podíamos ver si podíamos captar fondos internacionales para 

proyectos de la provincia y al mismo tiempo se estaba armando todo un banco de 
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proyectos de la provincia, que tenían que ver obviamente con inversión pública, ¿no? 

En educación, salud, ciencia y tecnología113.  

Resultan interesantes las pistas que dan cuenta de la existencia de un vínculo 

entre el incipiente proceso de internacionalización de la UNCuyo durante la gestión de 

Armando Bertranou (1988-1995) y el desarrollo de proyectos provinciales, en la medida 

en que permitirían pensar que la internacionalización de la universidad a principios de la 

década del noventa se orientaba principalmente a la búsqueda de fuentes de 

financiamiento y recursos externos para inversión pública provincial lo cual implicaría 

que la captación de fondos externos no se destinaba necesariamente a internacionalizar 

la universidad. La profundización de dicha hipótesis podría conducir al desarrollo de 

una futura investigación considerando el entrecruzamiento del campo del poder 

provincial y el campo científico universitario, aspectos que si bien exceden los objetivos 

del presente trabajo, no deben dejar de ser mencionados por su relevancia particular en 

el marco del trabajo colectivo de investigación en el que se inscribe esta tesina. 

De hecho, los recursos destinados a la Dirección eran muy escasos y dependían 

de la Función Ciencia y Técnica (CyT) incluida en el presupuesto total de la UNCuyo. 

En el Gráfico N° 1 puede observarse la evolución porcentual del monto asignado a la 

Función CyT y a Relaciones Institucionales en el presupuesto total de la UNCuyo de 

1994 a 2003. Si bien la Dirección de Asuntos Institucionales tuvo en un comienzo más 

peso en el presupuesto total de la Función CyT percibiendo más del 60% en 1995, a 

partir de 1996 lejos de mejorar disminuyó abruptamente y se estancó en una meseta 

oscilando entre el 5% y 7% dentro del presupuesto de CyT. Asimismo, resulta evidente 

que se trataba de un presupuesto bastante bajo respecto del total de la Universidad, lo 

que permite confirmar que el área carecía de relevancia dentro de las prioridades de la 

universidad. 
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 Ibídem, pág. 5. 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Institucionales 0,27% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,17% 0,14% 0,14% 0,14% 0,13%

Ciencia y Técnica 0,53% 0,27% 2,67% 3,09% 2,54% 2,36% 2,36% 2,30% 2,30% 2,21%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Gráfico N°1 Evolución porcentual de la función Ciencia y Técnica y Dirección de Asuntos 

Institucionales en el presupuesto total de la UNCuyo (1994-2003)

Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al comienzo del 

año entrante, de los años 1994-2003. 

Dentro de la Dirección de Asuntos Institucionales, existía un área abocada a las 

actividades internacionales que si bien no figuraba en la estructura (Cuadro N°1) -lo 

cual permite dar cuenta de su escasa importancia- era por entonces conocida como 

“oficina de becas”. Ésta cumplía funciones de búsqueda, difusión y asesoramiento de 

oportunidades de formación de posgrado y especialización en el exterior dirigido a los 

graduados de la comunidad universitaria local: “En la oficina de becas, bueno, 

básicamente era atender al público para brindar información sobre cursos de posgrado 

en el extranjero. Todavía la gran explosión de posgrados en la República Argentina no 

se había producido, entonces no había mucha oferta, por lo tanto la opción era 

generalmente estar buscando cómo me especializo afuera”114. Tanto en la UNCuyo 

como en el resto de las universidades nacionales, los deseos de los recientes egresados 

de continuar con una formación especializada en el exterior, y ante la falta de una 

amplia oferta de posgrados en Argentina, se veían fuertemente estimulados por la 

variada oferta de la cooperación internacional, proveniente de países centrales, cuya 

presencia en la escena ya era notoria.  

Si bien se tiene conocimiento de que la Dirección de Asuntos Institucionales 

recibía un escaso presupuesto, no existe registro de un monto destinado expresamente 

para la ejecución de actividades internacionales. Por ello, la actividad internacional se 

financiaba recurriendo a fondos alternativos. Por un lado, se creó en el año 1992 el 

“Programa de Integración” en vistas de la necesidad de instrumentar un programa 

destinado a la realización de cursos de capacitación y perfeccionamiento de docentes, 

                                                             

 

114 Ibídem, pág. 3. 
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investigadores y egresados de la UNCuyo en el exterior. El mismo estaba destinado a 

promover la invitación de personalidades académicas y científicas del extranjero para 

dictar cursos, seminarios y otras actividades relacionadas con especialidades que no se 

dictaban en la región y que suponían un aprovechamiento para el personal de la 

UNCuyo115. Si bien era un expreso interés financiar actividades únicamente de carácter 

internacional, no siempre las actividades desarrolladas implicaban una vinculación 

internacional, sino que frecuentemente se entremezclaban intereses políticos116. Por otro 

lado, se recurría a fondos externos de cooperación internacional provenientes de 

Norteamérica y Europa. De este modo, se puede advertir que la internacionalización no 

era una prioridad en la política universitaria en la década del noventa y que por lo tanto 

no resulta sorprendente que la UNCuyo adoptara los programas y actividades 

impulsados desde los centros académicos mundiales. 

En efecto, a lo largo de la década del noventa la internacionalización de la 

UNCuyo así como del resto de las universidades latinoamericanas, estuvo signada por la 

impronta de una activa cooperación española que ofrecía programas de movilidad para 

estudiantes y para docentes y la conformación de redes académicas, representando a la 

vez un socio clave para permitir la participación de la universidad en los programas 

ALFA de la Unión Europea. Por ello, la apertura de la cooperación universitaria 

latinoamericana se produjo por el impulso promovido por la Agencia Española para la 

Cooperación Internacional (AECI, actualmente Agencia Española para la Cooperación 

Internacional y el Desarrollo, AECID) y del programa de becas MUTIS de intercambios 

inter-iberoamericanos de postgraduados y profesores establecido en la II Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Madrid en el mes 

de julio de 1992. Específicamente, a partir de la implementación del Programa de 

Cooperación Interuniversitaria (PCI), llamado originalmente Intercampus, se emprendió 

la movilidad de profesores y estudiantes entre 1994 y 2002, lo que permitió movilizar 

"millares de profesores y estudiantes universitarios (sin reconocimiento de estudios) 

                                                             

 

115 Ordenanza del Rector de la UNCuyo 04/1992. 
116

 ALBA, Alejandrina, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 



54 

 

entre España y América Latina"117. La UNCuyo no estuvo exenta a esta tendencia y 

movilizó docentes y estudiantes a España en el marco de dicho programa. 

Sumado a dichos programas, especialmente interesante para analizar el vínculo 

con España es el hecho de que ésta represente el país segunda contraparte de la 

UNCuyo (después de Francia) en términos de cantidad de convenios firmados a lo largo 

de todo el período 1957-2010, visible en el Gráfico N° 2. El Gráfico N° 3 complementa 

el análisis ya que permite apreciar de modo global la evolución de los convenios 

internacionales firmados por la UNCuyo con América Latina, España, Francia y 

Estados Unidos a partir de la democratización del país. 

América Latina

47%

Francia

24%

España

19%

Estados 

Unidos

10%

Gráfico N°2: Convenios Internacionales UNCuyo, según 

contraparte (1957-2010)

  
Fuente: elaboración propia basada en el registro de convenios internacionales de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de la 

los índices de resoluciones aprobadas por el Rector y Consejo Superior desde 1939 y la base virtual de registro de convenios desde 

1987 elaborada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización (SRyT). 

                                                             

 

117 THEILER, Julio, Op. Cit., pág. 6 



55 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico N°3: Convenios Internacionales UNCuyo, según contraparte (1986-2010)
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uente: elaboración propia basada en el registro de convenios internacionales de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de la los índices de resoluciones aprobadas por el Rector y Consejo Superior 

desde 1939 y la base virtual de registro de convenios desde 1987 elaborada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización (SRyT).   
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Realizando un recorte a partir de la reactivación en la celebración de convenios 

luego del retorno a la democracia y hasta el año 2001, a los fines de analizar más 

detalladamente la década del noventa, se constata en el Gráfico N° 4 que más de una 

tercera parte de los convenios internacionales celebrados involucraron una contraparte 

española. Dentro del mismo período, la segunda contraparte fue un país 

latinoamericano, Chile -incluido dentro del bloque de América Latina-, con quien se 

firmó el 15% de los convenios, mientras que Francia y Estados Unidos constituyeron 

ambas las contrapartes que ocuparon el tercer lugar. Por lo tanto, efectivamente en la 

década del noventa España fue el mayor socio en términos de celebración de convenios 

interinstitucionales. 

 

América Latina

41%

España

35%

Francia

12%

Estados 

Unidos

12%

Gráfico N°4: Convenios internacionales 

UNCuyo, según contraparte (1986-2001)

 
Fuente: elaboración propia basada en el registro de convenios internacionales de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de la 

los índices de resoluciones aprobadas por el Rector y Consejo Superior desde 1939 y la base virtual de registro de convenios desde 

1987 elaborada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización (SRyT).   

 

De modo global, durante la década del noventa, en un contexto nacional de una 

inexistente política de internacionalización universitaria, de escasas posibilidades de 

continuar formaciones de posgrado en instituciones locales debido a un restringido 

número de becas y un escaso presupuesto, la movilidad académica de egresados, 

docentes e investigadores de la UNCuyo fue especialmente promovida por una alta 

demanda de mano de obra calificada por parte de los países centrales. De hecho, estos 

últimos no sólo sancionaban políticas migratorias favorecedores de la inmigración 

calificada sino que además pusieron a disposición una gran oferta de oportunidades de 
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financiamiento y becas para realizar estancias académicas en sus academias118. De este 

modo, la movilidad académica, siendo alentada por una diversidad de actores del campo 

político, económico y educativo, se complejizó y experimentó un cambio cualitativo en 

relación al período precedente ya que se entrecruzaron las condiciones económicas, 

políticas y sociales de los países de origen y destino con las historias de vida y 

motivaciones individuales de los emigrantes. Las primeras experiencias de movilidad 

estudiantil y docente tuvieron lugar a finales de la década del noventa en un contexto 

global en el que la movilidad era moneda corriente en Norteamérica y Europa. Una de 

las entrevistadas expresa: 

(…) Básicamente para mí los programas de movilidad lo que están buscando es la mano 

de obra flexible, adaptable en cualquier punto del planeta. De eso estamos hablando. 

Más allá de que nosotros podamos agregarle un montón de otros elementos y de que 

veamos las bondades o ventajas que eso puede tener. Pero creo que el proceso 

básicamente lo que busca es un profesional que estudió en Chile pero puede montar una 

obra maestra ingenieril en Corea. Esto es así, entonces, digamos, se hicieron mucho más 

patentes los programas de movilidad. En América Latina llegan mucho más 

tardíamente. Llegan hacia finales de los 90 y 2000 cuando el mundo hace rato que se 

moviliza, ya tiene sus sistemas de créditos y compiten entre el norteamericano y el 

europeo (…) las primeras experiencias en realidad son Intercampus, de España, cuando 

no había un peso, no había nada, era solamente recibir la información, difundir, ni 

siquiera había presupuesto, no estaba la página web que yo la subía, no se hacían ni 

pasacalles, no se hacían folletos. Era tal vez una lista de interés de un correo electrónico, 

con personas que vos tenías identificadas en las facultades, o tal vez profesores o 

estudiantes que venían a preguntar por las becas o les interesaba y entonces vos 

agendabas su correo electrónico y a toda esa gente vos les avisabas, y así y todo se 

presentaba mucha gente para ir a los programas de Intercampus. Y en realidad la primer 

experiencia era digamos, el aprender cómo es que se hace, plazos, tiempos y demás, 

digamos ese “know how”119. 

En este sentido, la UNCuyo se sumó a un proceso global de internacionalización 

de la educación superior pero que tanto en Estados Unidos como en Europa databa 

desde finales de los ochenta, lo que los situaba un paso más adelante en materia de 

                                                             

 

118 REMEDI, Eduardo, Op. Cit. 
119 ALBA, Alejandrina, entrevista realizada en el marco de la presente tesina, pág. 6-7. 
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movilidad académica. Contrariamente, no es sino hasta comienzos de la década de 2000 

que la UNCuyo, en consonancia con sus pares argentinas y latinoamericanas, advirtió la 

necesidad de incorporar la dimensión internacional a sus funciones sustantivas, 

dotándola de una estructura y modo de funcionamiento específico, avances que fueron 

propulsados desde el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Así, las 

gestiones de María Victoria Gómez de Erice (2002-2005 y 2005-2008) cristalizaron en 

el ámbito universitario local diversas transformaciones y avances que fueron 

impulsados desde un nivel nacional, como podrá apreciarse en el siguiente apartado. 

3.2 La internacionalización reciente de la UNCuyo (2002-2010) 

Habiendo examinado previamente la internacionalización durante la década del 

noventa, el presente apartado abre el análisis al período más reciente, vinculado a nivel 

nacional con la emergencia de una estrategia de internacionalización para la educación 

superior así como con el comienzo de una nueva gestión universitaria a partir del año 

2002; y se extenderá hasta la última gestión universitaria abarcando el período de 

análisis (2008-2011). 

3.2.1 La Estrategia Nacional de Internacionalización de la Educación Superior 

A finales de la década del noventa, la mayor parte de las universidades 

latinoamericanas comenzaron a incorporar la dimensión internacional a sus estructuras y 

presupuestos, hecho que ocurría desde hacía varios años en Europa y Norteamérica. En 

Argentina, luego de la caída del modelo neoliberal y la posterior reactivación 

económica posterior a la crisis de diciembre de 2001, emergió una estrategia nacional de 

internacionalización de la educación superior impulsada desde la Secretaría de Políticas 

Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación, destinando mayores recursos para tal 

fin y creando programas específicos para fomentar el vínculo internacional de las 

universidades con el exterior. La oleada de mejoras a nivel nacional en materia de 

internacionalización universitaria a partir de 2002 impulsó automáticamente distintos 

avances a nivel local que tuvieron lugar principalmente durante de la primera gestión de 

María Victoria Gómez de Erice (2002-2005).  

Cabe mencionar como antecedente relevante la Red de Cooperación 

Internacional de las Universidades Nacionales (RedCIUN), creada en el ámbito del 
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Consejo Interuniversitario Nacional (CIN - Acuerdo Plenario Nº 326) en el año 1999, a 

raíz de la propuesta de constituir una red de cooperación internacional de las 

Universidades Nacionales surgida del Encuentro de Responsables de Relaciones 

Internacionales de Universidades Nacionales en abril de 1999. Por otro lado, la 

Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) incluyó formalmente en el año 2003 un área 

de relaciones internacionales dentro de su estructura funcional, antes de la cual no había 

desarrollado política de internacionalización120. Así, el denominado Programa de 

Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación Internacional tenía como 

función coordinar todas las acciones relacionadas con la internacionalización de la 

educación superior y la cooperación internacional universitaria. Asimismo, ha 

colaborado con la Dirección Nacional de Cooperación Internacional (DNCI) del 

Ministerio de Educación en la realización de convocatorias a becas, cursos, y concursos 

dirigidos a estudiantes, docentes e investigadores argentinos. A los fines de centralizar 

la información, el programa y la DNCI crearon un espacio llamado Enlace Nacional de 

Cooperación Internacional Universitaria (ENCIU).  

Resulta conveniente mencionar los programas llevados a cabo por el área de 

internacionalización de la SPU en los que la UNCuyo ha participado o participa 

actualmente, según su orden de implementación a nivel nacional: Programa de Centros 

Asociados de Posgrado (CAPG-BA) desde 2002; programa “Argentina Francia 

Ingenieros Tecnología” (ARTIFEC) desde 2007; Programa de Becas de Movilidad 

Docente a Paris desde 2008; Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento de 

Posgrados (CAFP-BA) desde 2009; Programa de Movilidad Docente a Madrid desde 

2011, entre otros. Asimismo, la DNCI ha coordinado el área de Mercosur Educativo del 

cual debe mencionarse el Programa de Movilidad Académica Regional para los Cursos 

Acreditados por el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras de Grado en 

el MERCOSUR (MARCA), puesto en marcha en 2006. 

Ahora bien, junto al Programa de Cooperación Internacional de la SPU que puso 

en marcha los programas previamente mencionados, cabe señalar dos programas más: el 

Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) y el Programa de 

Mejoramiento de Calidad Universitaria ambos puestos en funcionamiento en 2006. En 
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relación a PPUA, el mismo tiene como objetivo “promover las actividades de las 

universidades argentinas en el exterior en consonancia con los intereses estratégicos de 

la Nación, así como el fortalecimiento de la relación Universidad-Sociedad y el 

ejercicio de ciudadanía”121. Básicamente, su misión es la de fomentar la actividad 

universitaria argentina en el extranjero y brindar respuesta a requerimientos nacionales 

de asistencia especializada. La UNCuyo se ha presentado en numerosas ocasiones a las 

distintas convocatorias del PPUA, dentro de las cuales cabe mencionar dos: el Programa 

de fortalecimiento Internacional de la UNCuyo a través de sus egresados, para el que se 

conformó en 2009 una base de datos de los egresados que residen en el exterior 

ejecutado, y además, la séptima convocatoria en la que se aprobó el Plan de Desarrollo 

de las Relaciones Internacionales 2010 (PDRI) propuesto por la SRIIRU, plan que si 

bien debía ejecutarse en 2010 se hará en 2011 debido a las modificaciones propuestas 

por SPU. PPUA entendía el PDRI como la “toma anticipada de decisiones que permite 

prever, organizar, coordinar y controlar situaciones, acciones y resultados, orientados a 

desarrollar estratégicamente la dimensión internacional de la universidad”122.  

Por otro lado, el programa de Mejoramiento de Calidad Universitaria se ha 

propuesto promover y mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

producción y transferencia de conocimientos, de articulación e integración con las 

demandas y necesidades de la sociedad y los mecanismos de gestión institucional. 

Dentro de sus líneas de acción cabe mencionar los Contratos Programa que funcionan a 

través de un acuerdo específico para que la universidad logre niveles gradualmente más 

satisfactorios en el cumplimiento de cada una de las dimensiones que integran sus 

funciones sustantivas. En este marco, en el año 2006 se implementó un nuevo programa 

denominado Programa de Mejoramiento de la UNCuyo, elaborado en el marco del 

Contrato-Programa Plurianual firmado en diciembre de 2005 entre la SPU del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la UNCuyo, para el cual se solicitaba 

financiamiento del  “Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional” 

(FUNDAR). A los fines del presente trabajo, cobra relevancia el hecho de que dentro 

del eje I “Integración Interna y Externa” (denominado Programa 54 en la estructura 

presupuestaria) existe un subprograma denominado Internacionalización que ha 

                                                             

 

121 Resolución Ministerial 635/2006, Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, República Argentina.  
122 Séptima Convocatoria Plan de Desarrollo de Relaciones Internacionales, Ministerio de Educación, Presidencia de 
la Nación, República Argentina, pág. 2. 
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dispuesto fondos para tres actividades relativas al área de vinculación internacional: 

Instituto Franco Cuyano, Cooperación Internacional y Programa de Movilidad 

Estudiantil, Docente y de Graduados123. Por todo lo dicho, se observa claramente cómo 

a partir del año 2002, el Ministerio de Educación comenzó a implementar distintos 

programas tendientes a una sistemática promoción e incentivo de la internacionalización 

en las universidades nacionales, proceso del cual la UNCuyo no se encontró exenta, 

sino que por el contrario ha incorporado las propuestas a sus actividades.  

El Gráficos N° 5 muestra la evolución porcentual del presupuesto total de la 

UNCuyo de 1994-2010 al cierre según concepto del gasto, a saber: “Sueldos, 

funcionamiento y docencia”; “Igualdad de Acceso” e “Internacionalización”. Cabe 

señalar que bajo el primer concepto se han agrupado los siguientes ítems: Sueldos y 

Gastos, Decreto N° 283/94, Decreto N° 1610/93, Reforma Laboral (paritarias docentes 

y no docentes), Fonid y Garantía a Docentes Preuniversitarios, Adicional Título 

Doctoral y Maestrías, Programa de Incentivos a Docentes Universitarios, Referido a 

Varios para Infraestructura, Otros Referidos a Varios, Reforma administrativa, 

Reconversión Planta Docente, PROIN, PROCAL, PROCRE, PROCAP, Disciplinas 

Núcleo, Prácticas solidarias, Asignaciones y proyectos especiales, Articulación y 

Aplicación Modelo. Dentro del concepto “Igualdad de Acceso” se ha considerado: 

Extensión, Desarrollo Local, Bienestar Universitario, Voluntariado, Programa de 

Seguridad y Accesibilidad en UUNN, Programa Nacional de Becas Universitarias-

equipamiento informático, Acciones complementarias Becas Bicentenario y Programa 

de Capacitación Gratuita para Docentes. Finalmente, bajo el concepto 

“Internacionalización” han sido agrupados todos los programas con incumbencia 

internacional: Radicación Jóvenes Investigadores, Vinculación, Contratos Programa, 

Programas de Mejoramiento de la Calidad y de Apoyo, Programa de Promoción de la 

Universidad Argentina y Programas de Cooperación Internacional. Entonces, el gráfico 

siguiente permite advertir que de 1994 a 2001 los recursos provenientes del Ministerio 

de Educación eran destinados en su totalidad a gastos de sueldos, funcionamiento y 

docencia, pero a partir del año 2002 comenzaron a asignarse recursos tanto a programas 

y actividades de Internacionalización como de la Igualdad de Acceso-Extensión. Puede 

observarse que la internacionalización aumentó progresivamente recibiendo un 0,11% 
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del presupuesto total de la UNCuyo en 2002 y alcanzando un pico de 3,06% en 2007. Si 

bien se visualiza una abrupta disminución de los recursos de la Internacionalización del 

año 2009 a 2010, cabe señalar que dicha diferencia se debe a que uno de los ítems 

comprendidos dentro de “Internacionalización”, Contrato Programa, fue plurianual y 

una vez caducado el convenio, se consolidó incorporándolo definitivamente al 

presupuesto ordinario de la universidad, transfiriéndolo dentro de los Gastos en 

personal, incorporado en “Gastos, funcionamiento y docencia”. Entonces, si bien el 

concepto de “Gastos, funcionamiento y docencia” aumentaron considerablemente su 

proporción en el presupuesto total de la Universidad, esto no implica que se destinen 

recursos únicamente a sueldos y gastos como si ocurría durante la década del noventa, 

sino que por el contrario, hubo una expansión y diversificación del presupuesto para 

este concepto. Por todo ello, resulta factible afirmar que a partir de la caída del modelo 

neoliberal emergió una estrategia nacional de promoción y financiación de funciones 

complementarias de la universidad argentina, extendiendo el horizonte tanto a la 

vinculación internacional de la universidad como a la igualdad de acceso-extensión. 

Dicha ampliación de las funciones y mayor asignación de recursos repercutió 

directamente en la gestión de la universidad quien acompañó el proceso de apertura a la 

internacionalización.  
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Gráfico N° 5: Evolución porcentual del presupuesto total de la UNCuyo, por concepto 

(1994-2010)
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Fuente: elaboración propia basada en la serie 1994-2010 de transferencias devengadas al cierre de cada ejercicio de la UNCuyo, por concepto, elaborada por el Departamento de Presupuesto Universitario, Dirección 

Nacional de Presupuesto e Información Universitaria - Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación, Argentina. 
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3.2.2 La Gestión de María Victoria Gómez de Erice (2002-2008) y la creación de la 

Secretaría de Relaciones Institucionales: ¿una internacionalización europeizante? 

Tal como acaba de ser analizado, la ruptura en el proceso de internacionalización 

de la UNCuyo visible a partir de la primera gestión de María Victoria Gómez de Erice 

en el año 2002 debe ser considerada en un contexto más amplio de promoción nacional 

de la internacionalización. En este marco, la UNCuyo, acompañando la tendencia 

nacional y regional, incorporó como una función complementaria del área de relaciones 

institucionales la cooperación internacional tal como fue explicitado en el Plan 

Estratégico del año 2002, provocando un salto cualitativo con el período precedente en 

relación a la estructura, presupuesto y recurso humano del área de vinculación 

institucional e internacional. Por un lado, cabe mencionar que se elevó a rango de 

gobierno la antigua Dirección de Relaciones Institucionales pasando a denominarse 

Secretaría de Relaciones Institucionales (SRI) y formando parte del gabinete del 

rectorado. Esta decisión vino acompañada de un aumento del presupuesto, mayor 

disponibilidad de recurso humano así como la dotación de un presupuesto específico 

para el área dedicada exclusivamente a la vinculación internacional. La SRI preservó el 

concepto original de ser la encargada del establecimiento de la vinculación de la 

universidad con lo local, provincial, nacional e internacional. Todas estas decisiones 

tuvieron repercusiones en la cultura institucional en la medida en que el área 

internacional fue progresivamente ganando terreno en la estructura de gestión y en la 

percepción de la comunidad universitaria: 

(…) en la cultura institucional a alguien más ya le suena, como que es más común, se 

instaló tal vez la palabra relaciones institucionales, no sé si todo el mundo la sigue 

teniendo muy clara o no, tal vez algunos sí, tienen una idea más acabada de eso. 

Entonces se instaló como una secretaria, entonces de repente en las reuniones de 

gabinete una persona que estuviera a cargo de relaciones institucionales, se sentaba allí. 

Obviamente se la dotó de un presupuesto y se la dotó de algo más de recurso humano124. 

En relación al presupuesto, a partir de 2002 hasta 2008, año en que culmina la 

segunda gestión de Gómez de Erice, los recursos económicos que recibía la 
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denominada Secretaria de Relaciones Institucionales provenían de dos fuentes: por 

un lado, del Programa 01 (P01) “Gobierno y Gestión”, dentro del cual se asignaba un 

presupuesto para Relaciones Institucionales destinado principalmente a gastos 

menores y caja chica. Por otro lado, se creó el Programa 06 (P06) “Vinculación e 

Internacionalización”, dentro del cual el Subprograma 02 (SubP02) se refería 

específicamente a la dimensión internacional, llamado “Cooperación Internacional”. 

Cabe recordar que durante la década de los noventa, los recursos que provenían de la 

Función CyT para la Dirección de Asuntos Institucionales de algún modo 

continuaron en este período bajo la forma de P01, pero la novedad radicó en que a 

partir de 2003 se agregaron nuevos fondos provenientes del P06, ampliando 

considerablemente el total de recursos asignados al área. El Gráfico N°6 permite 

apreciar el total de recursos destinados a la Secretaría de Relaciones Institucionales 

en el presupuesto total de la UNCuyo según su fuente de financiamiento (P01, 

Gobierno y Gestión, y P06, Vinculación e Internacionalización) en el período 2003-

2008. Puede observarse que si hasta 2005 tanto P01 como P06 percibían cada uno 

entre el 0,11% y 0,13% del presupuesto total de la UNCuyo, a partir de 2006 P01 se 

duplicó manteniéndose entre el 0,23% y 0,26%, mientras que P06 se triplicó 

alcanzando entre el 0,36% y 0,45% del total. Resulta entonces destacable el salto 

producido a partir de 2006 ya que teniendo en cuenta ambas fuentes de recursos el 

monto total se triplicó llegando a constituir cerca del 0,70% del presupuesto total de 

la universidad en el año 2008, aumento íntimamente vinculado con la política 

nacional de asignación de recursos previamente analizada.  
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Gráfico N°6: Evolución porcentual de la Secretaría de Relaciones Institucionales en 

el presupuesto total de la UNCuyo, según fuente de recursos (2003-2008)

Gobierno y Gestión

P06: Vinculación e 

Internacionalización

 
 

Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura de 2003-2008, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al 

comienzo del año entrante. 
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Como se mencionó anteriormente, dentro del P06 “Vinculación e 

Internacionalización” se creó el Subprograma 02 (SubP02) destinado específicamente a 

la gestión de la dimensión internacional, denominado “Cooperación Internacional”. El 

área se expandió y diversificó sus actividades, a saber: 01-Sistema de comunicación, 02- 

Instituto Franco-Cuyano, 03-Actividades de integración, 04-Promoción a la cooperación 

y al desarrollo, 05-Proyectos especiales y 06-Movilidad estudiantil. Dos de ellas han 

configurado el perfil de la internacionalización de la UNCuyo y merecen especial 

atención en el marco del presente trabajo: la creación del Instituto Franco-Cuyano (IFC) 

y el establecimiento de un programa propio de Movilidad Académica contemplando 

tanto movilidad estudiantil de grado como movilidad docente. Mientras el primero será 

analizado en el apartado siguiente el segundo será desarrollado con mayor detalle en el 

próximo capítulo. Resulta necesario recordar que a partir de 2006 ambas actividades 

comenzaron a recibir fondos complementarios provenientes de FUNDAR. Por ello, y 

observando el Gráfico N°7 que muestra la evolución porcentual de cada una de las 

actividades en el presupuesto total de “Cooperación Internacional”, no resulta casual 

que las tres actividades que comenzaron a recibir financiamiento de FUNDAR sean las 

que percibieron menos recursos por parte del P06. En relación a las Actividades de 

Integración, éstas cristalizaban el antiguo Programa de Integración, descrito en el 

apartado previo, creado en 1992 y especialmente diseñado para financiar actividades de 

carácter internacional. A partir de la gestión de Gómez de Erice, dichos fondos fueron 

incluidos como una actividad más dentro de Cooperación Internacional, pero sufrieron 

nuevamente una modificación a partir de la gestión de Arturo Somoza en 2008 ya que 

fueron descentralizados, pasando a ser gestionados por las distintas unidades 

académicas y dejando de estar concentrados en el rectorado.  
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Gráfico N°7: Evolución porcentual de actividades internacionales en el presupuesto total de  

"Cooperación Internacional" (2003-2008)
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura de 2003-2008, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al 

comienzo del año entrante. 
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Al examinar en el Gráfico N°8 la evolución del presupuesto de Cooperación 

Internacional (SubP02) en el total de la Secretaría de Relaciones Institucionales (P06) se 

observa claramente cómo éste va ganando terreno a lo largo del mismo período, 2003-

2008, recibiendo un 37% en 2003 a más del 82% en 2008, con un alto pico cuya 

variación ronda el 90% en el año 2006.  

 
Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al comienzo del 

año entrante. 

En suma, si a principios de la década del noventa la asignación de recursos para 

la dimensión internacional era prácticamente inexistente así como carecía de un lugar 

propio en la estructura institucional, podemos destacar que quince años más tarde la 

actividad internacional no sólo poseía un espacio específico sino que además percibía la 

mayor parte de recursos en el presupuesto total de la SRI. Evidentemente la vinculación 

con el ámbito local, provincial y nacional vieron disminuir sus recursos en detrimento 

de una mayor asignación exclusivamente para las actividades de incumbencia 

internacional. 

3.2.3 La cristalización de las relaciones de cooperación con Francia: el Instituto 

Franco Cuyano 

Especialmente reforzadas a partir de la gestión de la rectora María Victoria 

Gómez de Erice -vinculadas a su trayectoria individual de formación de posgrado en 

dicho país- las relaciones de cooperación con Francia se materializaron en el nacimiento 

del Instituto Franco-Cuyano en el año 2003. Como representante regional de Cuyo en 

los vínculos con instituciones francesas, el instituto fue avalado por el consulado de 

Francia en la provincia de Mendoza y el Servicio Cultural de la Embajada de Francia en 
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Argentina la cual ha asignado recursos propios al instituto desde su nacimiento125. 

Según el testimonio del primer director ejecutivo del IFC, entre las actividades 

realizadas pueden mencionarse invitaciones de profesores para dictar seminarios y 

cursos en la UNCuyo, celebración de convenios, capacitación de personal de la 

Universidad en Francia en institutos reconocidos como la Maison de Sciences de 

l’homme, planificación de maestrías conjuntas y el incentivo de la movilidad 

estudiantil, para lo cual el IFC promocionaba y asesoraba a estudiantes y docentes sobre 

los diversos programas provistos por el gobierno francés, como es el de asistente de 

lengua española en institutos educativos franceses126. En cierto sentido las relaciones de 

cooperación con Francia han sido mantenidas y reforzadas en un área específica de 

gestión, dentro del gran área de relaciones institucionales. Esto permitiría esbozar la 

idea de que el IFC ha sido un especie de secretaría de relaciones internacionales 

dispuesta únicamente para gestionar los vínculos con un solo país, Francia, ya que ha 

contado con un programa de movilidad propio, ha recibido recursos propios, celebrado 

sus propios convenios, organizado sus propios eventos, entre otros.  

Resulta asimismo notable que del total de los 611 convenios internacionales 

firmados por la UNCuyo en el período 1957-2010, la mayor parte se haya celebrado con 

Francia, constituyendo el principal país contraparte, tal como pudo apreciarse en el 

Gráfico N°2. Por otra parte, el Gráfico N°3 previamente mostrado, demuestra que la 

mayor parte de los convenios con Francia se concentró durante el período 1998-2010 

con un pico máximo alcanzado en el año 2005 en plena gestión de Gómez de Erice. 

Asimismo, el hecho de que Francia represente la primera contraparte de la universidad 

en el período 2002-2010 -a excepción de los años 2004 y 2007-, permite demostrar que 

el IFC efectivamente ha nucleado desde su creación una activa política de cooperación 

internacional con dicho país. 

En relación al financiamiento del Instituto, a partir de la creación del 

Subprograma “Cooperación Internacional” en 2003, se destinaron recursos para el 

mismo que oscilaron entre el 15% y 30% del presupuesto total de Cooperación 

Internacional entre 2003-2005, monto que disminuyó abruptamente a partir de 2006. Sin 

embargo, cabe recordar que su presupuesto se acrecentó gracias a recursos propios 
                                                             

 

125 GÓMEZ DE ERICE, María Victoria, entrevista realizada en el marco de la presente tesina.  
126 ZONANA, Gustavo, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 
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gestionados a partir del financiamiento directo que recibía desde el Servicio Cultural de 

la Embajada de Francia en Buenos Aires. Asimismo, a partir de 2006, se sumaron los 

recursos provenientes del ya mencionado FUNDAR. En el Gráfico N°9 puede 

observarse la evolución porcentual del IFC en el presupuesto total de la universidad, 

según las distintas fuentes de recursos, en el período 2003-2010, a excepción de los 

recursos provenientes de la Embajada de los cuales no se tiene registro. Se desprende el 

hecho de que los recursos provenientes de la SRI tuvieron un pico muy alto durante la 

gestión de Gómez de Erice en 2005, y luego disminuyeron progresivamente hasta ser 

prácticamente inexistentes. Esta disminución de recursos es contrarrestada por la 

dotación de recursos propios por parte de FUNDAR y de la Embajada.  
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Gráfico N°9: Evolución porcentual del Instituto Franco-Cuyano en el presupuesto total 

de la UNCuyo, según fuente de recursos (2003-2010)
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al comienzo del 

año entrante.  

Particularmente interesantes resultan las activas relaciones promovidas desde la 

Facultad de Ingeniería de la UNCuyo con Francia, ya que dicha facultad firmó muy 

tempranamente un convenio para la obtención del doble diploma argentino-francés en el 

año 1998 con la École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne. Así, la movilidad 

estudiantil de ingeniería entre la UNCuyo e instituciones francesas se ha realizado desde 

muy temprano, antes de que existiera un programa de movilidad impulsado por el 

rectorado de la universidad. El objeto de dicho intercambio ha sido brindar la 

posibilidad a estudiantes franceses y argentinos de tener un doble diploma en ingeniería, 

pudiendo ejercer su profesión en cualquiera de los dos países. Entonces, las 

restricciones presupuestarias que pudiera implicar una estadía en dicho país para 

estudiantes argentinos, no ha significado un obstáculo para la concreción de dichos 

intercambios, en la medida en que el gobierno francés ha asumidos los costos de 

financiamiento de traslados, estadías y manutención de los estudiantes de la UNCuyo. 
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Aquí entran en juego y se entremezclan el interés de Francia en la atracción de 

ingenieros egresados de la UNCuyo, debido al excelente nivel académico de su 

formación como a la gran demanda de mano de obra calificada por parte del país 

francófono, con la gestión llevada a cabo por agentes institucionales de la UNCuyo 

interesados en dicho vínculo cuyas trayectorias individuales de formación académica a 

su vez se han realizado en suelo francés, como es el caso del Dr. Hugo Martínez, 

responsable del área de de vinculación institucional de la Facultad. 

Cabe destacar que en el año 2009 la UNCuyo y la Embajada de Francia en 

Argentina celebraron el convenio de creación del Instituto Franco-Argentino en 

reemplazo del Instituto Franco-Cuyano, como unidad de descentralización 

administrativa de las relaciones de cooperación científica y académica entre la UNCuyo 

y Francia127. Junto a esto, disminuyeron levemente los recursos asignados al Instituto 

dentro del presupuesto total de la UNCuyo. Estos acontecimientos abren la discusión 

acerca de si dicha decisión ha acentuado la dependencia del instituto con la Embajada 

de Francia en Buenos Aires en lugar de fortalecer la autonomía adquirida desde su 

creación como organismo representante del vínculo con Francia en la región de Cuyo128. 

Evidentemente, durante las gestiones de Gómez de Erice se establecieron vínculos muy 

estrechos con Francia, visible en la celebración de convenios interinstitucionales y la 

creación del IFC como organismo autónomo y de vinculación directa con Francia. 

Ahora bien, una vez finalizada su gestión, las relaciones con Francia posiblemente 

hayan sufrido ciertas modificaciones lo cual no implica una cesación de dicho vínculo, 

hecho que naturalmente excedería el interés de un individuo particular. Este dilema 

permite complejizar el análisis ya que si bien la dirección del proceso de 

internacionalización de la universidad ha respondido principalmente a causas 

estructurales como la disponibilidad presupuestaria, políticas nacionales y factores 

externos como el peso de los países centrales, no es menos cierto que en determinados 

momentos la internacionalización ha adquirido matices moldeados en base al interés y 

peso relativo de ciertos agentes individuales, como sucede en este caso con el especial 

interés de la rectora por la vinculación con Francia. 

                                                             

 

127  Resolución del Consejo Superior de la UNCuyo 582/2009. 
128 GÓMEZ DE ERICE, María Victoria, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 
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3.2.4 La Gestión de Arturo Roberto Somoza (2008-2011) y la creación de la 

Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria: 

¿una internacionalización latinoamericanista?  

A partir de la gestión de Arturo Roberto Somoza, designado rector de la casa de 

estudios en abril de 2008, se creó la Secretaría de Relaciones Internacionales e 

Integración Regional Universitaria (SRIIRU) como ámbito exclusivo para el desarrollo 

de actividades de incumbencia internacional. Se produjo entonces una división entre la 

vinculación institucional relativa a lo local, provincial y nacional, previamente 

concentrada en la SRI, y la vinculación regional e internacional, concentrada a partir de 

este momento en la SRIIRU. En junio de 2008 y como puede observarse en el Cuadro 

N°2, se modificó la estructura orgánico-funcional del rectorado incorporando esta nueva 

secretaría y denominando como Secretaría de Relaciones Institucionales y 

Territorialización (SRIyT) a la antigua SRI129. Su misión se basa en “Propiciar la 

vinculación institucional de la UNCuyo con el medio local y nacional, como así 

también su Territorialización, entendida como la distribución de la oferta de formación, 

investigación, extensión y capacitación de la Universidad en el territorio, pero de una 

Universidad ‘asociada’ al desarrollo local en el marco de un compromiso con las 

demandas particulares del lugar”130. Por otro lado, la SRIIRU vio aprobada su propia 

estructura orgánico-funcional recién en mayo de 2010, como es observable en el Cuadro 

N°3. En la misma se establece como su responsabilidad primaria “Lograr que la 

Universidad Nacional de Cuyo participe activamente en el proceso de 

internacionalización e integración regional de la comunidad académica, para 

promocionar a sus integrantes como ciudadanos del mundo con estrategias, actitudes y 

valores universales”131. La secretaría quedó así compuesta por una coordinación de 

administración y logística; una coordinación de integración regional universitaria 

abocada a la vinculación de la universidad con instituciones surandinas; y una 

coordinación de relaciones internacionales dentro de la cual se encuentra la Dirección 

de Cooperación Internacional que a su vez dirige dos departamentos: Movilidad 

Académica y Redes y Convenios.  

                                                             

 

129 Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 18/2008. 
130 Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización, Sitio Web UNCUYO. 
131 Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 32/2010, pág. 3. 
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Cuadro N°2: Estructura orgánico-funcional del Rectorado de la UNCuyo (2008-2011) 

 
Fuente: Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 18/2008, Anexo I. 

 

Cuadro N°3: Estructura orgánico-funcional de la SRIIRU de la UNCuyo (2008-2011) 

 
Fuente: Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 32/2010, Anexo I. 

 

De este modo, se dotó exclusivamente a la vinculación universitaria 

internacional de un presupuesto y espacio propio de gestión. A partir de 2009 las 

fuentes de recursos provenían de distintas vías: en primer lugar, dentro del Programa 01 

“Gobierno y Gestión”, se creó el Subprograma 02 denominado “Gestión” dentro del 

cual se ubicó la actividad 08 “Secretaría de Integración e Internacionalización” que, tal 

como ocurría previamente, dicho monto se ha destinado a gastos menores o caja chica. 

En segundo lugar, se ha mantenido el financiamiento proveniente desde 2006 del P54 

“Integración Interna y Externa” - FUNDAR descrito previamente y que ha brindado 

recursos a la Cooperación Internacional, Instituto Franco Cuyano y al Programa de 

Movilidad Estudiantil, Docente y de Graduados. Por último, se creó el Programa 13 

“Integración e Internacionalización” para toda la Secretaría, dentro del cual el 
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Subprograma 01 corresponde a la “Integración Regional”, el 02 a “Relaciones 

Internacionales” que incluye la movilidad académica, el 03 los “Institutos” y el 04 

“Apoyo y Gestión”.  

 

El Gráfico N°10 permite apreciar los recursos destinados exclusivamente a la 

internacionalización en el presupuesto total de la UNCuyo. Cabe aclarar que para el 

período 2003-2008 se excluyeron los recursos provenientes de P01 Gobierno y Gestión 

(gastos menores y caja chica) porque durante dicho período no es posible cerciorar si 

eran destinados a la internacionalización ya que la SRI englobaba tanto la vinculación 

institucional como internacional. Por ello, se toman en cuenta dichos recursos 

únicamente a partir de 2009, año en que se destinaban específicamente gastos menores y 

de caja chica para la SRIIRU. Por otro lado, cabe aclarar que para el periodo 2003-2008 

se han considerado los recursos destinados al Subprograma 02 “Cooperación 

Internacional” ya que efectivamente estaban dirigidos a la internacionalización dentro 

del programa más amplio P06 Vinculación e Internacionalización equivalente a la 

Secretaría de Relaciones Institucionales. En cambio, para el periodo 2009-2010 sí es 

tenido en cuenta el P13 en su totalidad ya que es asignado completamente al área 

internacional incorporada en la SRIIRU. Realizadas las aclaraciones pertinentes, puede 

observarse en el gráfico siguiente que los recursos específicos de “Cooperación 

Internacional” se mantuvieron bajos de 2003-2005, aumentaron abruptamente en 2006 y 

alcanzaron un pico máximo en 2008, año a partir del cual descendieron levemente, 

hecho que no obstante coincidió con la escisión de la SRI en dos secretarías: SRIyT y 

SRIIRU. A su vez, pueden apreciarse los fondos provenientes desde FUNDAR a partir 

de 2006 asignados en consonancia con la política de promoción desde el Ministerio de 

Educación de la Nación de la internacionalización de las universidades nacionales. 
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Gráfico N°10: Evolución porcentual de recursos a la Internacionalización en el 

presupuesto total de la UNCuyo, según fuente (2003-2010)
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura de 2003-2010, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al 

comienzo del año entrante. 

 

A continuación, se presenta la Tabla N°1 relativa a la evolución porcentual de 

las fuentes de recursos de la SRIIRU en el presupuesto total de la UNCuyo para 2009-

2010. La tabla permite apreciar a modo ilustrativo la diversificación de actividades de 

internacionalización a partir de la creación de la SRIIRU en 2008. Todas las actividades 

del P13 ven disminuir levemente sus recursos de un año a otro a excepción de un leve 

aumento en Apoyo y Gestión. Lo mismo ocurre con los recursos destinados a caja chica 

y gastos menores (subprograma 02, P01 “Gobierno y Gestión”). Únicamente se 

incrementan los fondos para las actividades de internacionalización provenientes de 

FUNDAR (P54). 

 

Tabla N°1: Evolución porcentual fuentes de recursos SRIIRU 2009 2010 
PROGRAMA: 54 - Integración interna y externa (FUNDAR) Subprograma 03 - 

Internacionalización      0,1533% 0,1636% 

ACTIVIDAD: 01 - Movilidad Estudiantil, Docente y de Graduados 0,1037% 0,1069% 

ACTIVIDAD 02 - Cooperación Internacional 0,0324% 0,0383% 

ACTIVIDAD: 04 - Instituto Franco-Cuyano 0,0171% 0,0185% 

PROGRAMA: 01 - Gobierno y Gestión | SUBPROGRAMA 02 Gestión ACTIVIDAD: 08 – 

Secretaría De Integración e Internacionalización 0,0471% 0,0398% 

PROGRAMA: 13 - Integración e Internacionalización   0,2575% 0,2448% 

SUBPROGRAMA 01 - Integración Regional 0,0234% 0,0186% 

ACTIVIDAD 01 - Movilidad Intrarregional 0,0234% 0,0186% 

ACTIVIDAD 02 - Organización y Funcionamiento de AUSA 0,0000% 0,0000% 

SUBPROGRAMA 02 - Relaciones Internacionales 0,0894% 0,0709% 

ACTIVIDAD 01 - Movilidad Estudiantil 0,0655% 0,0519% 

ACTIVIDAD 02 - Movilidad Docente 0,0000% 0,0000% 

ACTIVIDAD 03 - Movilidad No Docente 0,0121% 0,0096% 

ACTIVIDAD 04 - Integración Estudiantil "Manuel Ugarte" 0,0042% 0,0034% 

ACTIVIDAD 05 - Internacionalización 0,0012% 0,0009% 

ACTIVIDAD 06 - Información, Comunicación y Bases de Datos 0,0000% 0,0000% 
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ACTIVIDAD 07 - Gestión de Redes Internacionales 0,0064% 0,0050% 

ACTIVIDAD 08 - Proyecto Bicentenario 0,0000% 0,0000% 

ACTIVIDAD 09 - Capacitación y Descentralización 0,0000% 0,0000% 

SUBPROGRAMA 03 - Institutos de Integración 0,0019% 0,0000% 

ACTIVIDAD 01 - Instituto de Integración Latinoamericana 0,0000% 0,0000% 

ACTIVIDAD 02 - Instituto Franco-Cuyano 0,0019% 0,0000% 

ACTIVIDAD 03 - Instituto Euro-Andino 0,0000% 0,0000% 

SUBPROGRAMA 04 - Apoyo y Gestión  0,1428% 0,1553% 

ACTIVIDAD 01 - Apoyo y Gestión 0,1428% 0,1553% 

 
Fuente: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los 

presupuestos de apertura, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al comienzo del 

año entrante, correspondiente a los años 2009 y 2010. 

 

Resultaría difícil analizar la evolución en la celebración de convenios 

internacionales en apenas tres años de gestión para señalar una dirección general de 

internacionalización de la UNCuyo durante la gestión 2008-2011. Volviendo al Gráfico 

N°3 puede advertirse que la celebración de convenios con el bloque latinoamericano si 

bien se mantuvo bajo durante la década del noventa ha ido ganando peso 

progresivamente a partir del año 2003 hasta alcanzar un pico máximo en el año 2007. 

Ahora bien, en el periodo 2002-2010, las principales contrapartes latinoamericanas han 

sido Chile, segundo país contraparte con quien se ha celebrado el 20% de los convenios 

(luego de Francia) y Brasil, cuarto país contraparte con quien se ha firmado el 12% de 

los convenios, tal como muestra el Gráfico N° 11. El gráfico N°12 permite una visión 

de la evolución de estos principales países a lo largo del periodo 1986-2010. 
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Gráfico N°11: Convenios internacionales 

UNCuyo, según contraparte (2002-2010)

 
Fuente: elaboración propia basada en el registro de convenios internacionales de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de la 

los índices de resoluciones aprobadas por el Rector y Consejo Superior desde 1939 y la base virtual de registro de convenios desde 

1987 elaborada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización (SRyT).   

 



76 

 

0

5

10

15

20

25

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico N°12: Convenios internacionales UNCuyo, según país (1986-2010)
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de convenios internacionales de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de la los índices de resoluciones aprobadas por el Rector y Consejo Superior desde 1939 y 

la base virtual de registro de convenios desde 1987 elaborada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización (SRyT).   
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Entonces, en términos de celebración de convenios, no se continuó con la fuerza 

que tenía en 2007 la vinculación con pares latinoamericanos, a pesar de que dentro del 

periodo 2008-2010, sí fueron aumentando levemente la firma de convenios con países 

como Chile y Brasil. Esto puede deberse a que a partir de la escisión de la SRI en dos 

secretarías, correspondió a una nueva secretaría, la SRIIRU, reactivar la firma de 

convenios, objetivo que puede haberse visto desestimado en un contexto de creación de 

nuevas funciones y actividades. En efecto, recién en el año 2010, se dotó de personal al 

Departamento de Redes y Convenios mostrado en la estructura orgánico-funcional 

(Cuadro N°3). Probablemente, puedan evaluarse modificaciones a partir de la próxima 

gestión, una vez que se encuentra asentada la nueva secretaría. De todos modos, pueden 

advertirse otros elementos que señalan una tendencia reciente de cooperación 

latinoamericanista. En primer lugar, partiendo de la base de que la creación de la 

SRIIRU dispuso no sólo de una coordinación de relaciones internacionales, sino 

también de una coordinación regional universitaria, permite dar cuenta de la 

importancia que adquiere la integración regional para la última gestión universitaria. El 

proyecto fuerte de dicha coordinación lo constituye la Asociación de Universidades 

Surandinas (AUSA) que ha sido beneficiaria de importantes montos presupuestarios del 

Banco Patagonia, agente bancario y financiero de la Universidad. Su objetivo ha sido 

impulsar progresivamente el proceso de integración regional a través de la creación de 

un espacio académico común ampliado, en base a la cooperación científica, tecnológica, 

educativa y cultural y de la construcción de redes para compartir el potencial de 

sinergias a escala regional132. La relevancia de AUSA radica en ser la cabecera de la 

puesta en marcha de un programa propio de movilidad estudiantil nacional, 

promoviendo el intercambio de estudiantes de grado de la UNCuyo con otras 

universidades argentinas de la región surandina a partir del año 2009.  

Por otro lado, puede mencionarse al Instituto de Integración Latinoamericana 

(INILA) que si bien el mismo había sido creado en el año 2006 e incluido en otra 

secretaría del rectorado, a partir de la creación de la SRIIRU en 2008 el INILA fue 

incorporado a la misma y tomó fuerza como organismo responsable del desarrollo y 

gestión de actividades educativas, de investigación, difusión y vinculación que 
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favorezcan y estimulen los procesos de integración latinoamericana133. En efecto, el 

Instituto ha pretendido ser interlocutor entre los agentes implicados en la temática de la 

integración latinoamericana, para lo que ha puesto en marcha proyectos como el 

“Programa de movilidad estudiantil Manuel Ugarte” de estadías académicas de corta 

duración a Chile y Brasil, la “Cátedra Virtual de Integración Latinoamericana junto con 

universidades de Chile y Bolivia” y la “Red de Integración Latinoamericana” 

(REDILA). Ésta última ha sido una iniciativa impulsada desde el INILA para nuclear 

investigadores, docentes y miembros de centros e institutos de Latinoamérica dedicados 

a las temáticas relacionadas con la integración. Por lo tanto, el papel de AUSA y el 

INILA como organismos fortalecedores de la integración regional y latinoamericana, 

pueden presentar indicios de una internacionalización universitaria reciente de signo 

predominantemente latinoamericanista, abocada a constituir a la UNCuyo como un 

referente regional en el proceso de integración latinoamericana. 

Por último, puede señalarse la incorporación de la Universidad en el año 2010 a 

la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM). La Universidad fue 

invitada a formar parte de esta red de universidades públicas de la región sur de 

América Latina que trabaja desde el año 1991 por la integración y cooperación 

educativa regional, en defensa de la educación pública superior considerada como un 

derecho universal y un bien público social134. La misma está conformada por 

universidades nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y 

entre los programas que desempeña se encuentran Núcleos Disciplinarios, Comités 

Académicos, Jornadas de Jóvenes Investigadores, Programa de Movilidad Académica 

que incluye Escala Docente y Escala Estudiantil. Puesto en marcha en 1998, éste ultimo 

constituye uno de los emprendimientos más estratégicos de AUGM, por su 

“contribución al objetivo de integrar a sus instituciones miembro en un espacio 

académico e intercultural común ampliado y a las sociedades a las que ellas pertenecen, 

a partir del conocimiento y comprensión de la gran riqueza que subyace en la diversidad 

cultural de la región”135. La UNCuyo comenzará a movilizar estudiantes dentro de este 

programa a partir del segundo semestre de 2011. Si bien se comienza con un número 

pequeño de cupos disponibles, éste aumenta progresivamente hasta movilizar hacia el 

                                                             

 

133 Instituto de Integración Latinoamericana, Sitio Web UNCuyo. 
134 Información institucional, Sitio Web AUGM. 
135 Escala Estudiantil, Sitio Web AUGM. 
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exterior únicamente mediante este programa diez estudiantes y recibir diez estudiantes 

de las instituciones miembro, un número considerablemente grande en relación al total 

de estudiantes movilizados semestralmente. Entonces, la importancia de la 

incorporación a esta red es el fortalecimiento de la integración y cooperación con los 

países limítrofes, sin desdeñar la relevancia de la fuerte promoción de la movilidad 

estudiantil a los mismos.  

3.3 Dificultades en la política de internacionalización  

A lo largo del capítulo se ha podido apreciar la evolución de la incorporación de 

la dimensión internacional a la universidad a lo largo de los años, a partir del impulso 

dado desde la política nacional de internacionalización de la educación superior así 

como los avances realizados en el ámbito local. Ahora bien, más allá de la 

determinación desdeñable que tiene la disponibilidad y restricción presupuestaria en el 

proceso de internacionalización universitario, los testimonios de los agentes 

institucionales permiten señalar diversas dificultades enfrentadas por el mismo, 

íntimamente ligadas a obstáculos estructurales propios de la universidad. 

La definición de objetivos prioritarios que tiene una institución va a determinar 

el rol que debe cumplir una política de internacionalización. Entonces, la falta de una 

estrategia clara -sumada a una visión fragmentaria de las funciones de la universidad- se 

traduce en un modelo pasivo y espontáneo de gestión de la internacionalización. Ante la 

ausencia de un lineamiento de vinculación con lo internacional, en la UNCuyo ha 

prevalecido frecuentemente una actitud pasiva en función de la oferta disponible 

desestimando así la importancia de poner en discusión el valor estratégico de dichas 

herramientas de cooperación para la propia institución136. Por lo tanto, en numerosas 

ocasiones las actividades desarrolladas respondieron a las demandas provenientes desde 

el exterior, es decir, la universidad se sumó en variadas ocasiones a proyectos 

impulsados desde la Secretaría de Políticas Universitarias en conjunto con organismos 

internacionales, agencias de cooperación de países extranjeros o fundaciones privadas 

                                                             

 

136 ALBA, Alejandrina, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 
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internacionales, tal como pueden ser el Servicio Alemán de Intercambio Académico 

(DAAD), AECID, Fundación Carolina, Fundación Fulbright, entre otros. Asimismo, la 

falta de pro-actividad se ha cristalizado generalmente en el desconocimiento de los 

propósitos y antecedentes de cooperación en reuniones de negociación así como en 

ferias internacionales de educación superior, el cual podría impedirse mediante un 

establecimiento previo de objetivos e intereses claros a partir de la participación de las 

diferentes áreas y unidades académicas que conforman la universidad137.  

Sumado a ello, se ha advertido cierta carencia de madurez en la cultura 

institucional que impide tener una concepción global de la administración de la 

universidad así como valorar la utilidad del trabajo colectivo entre diferentes áreas. De 

algún modo la dimensión internacional no ha sido concebida como una función 

transversal y como una herramienta que debe ponerse al servicio de áreas sustanciales 

de la universidad lo que ha conducido a percibirla como un compartimento estanco, 

aislado y endogámico138.  

Diversos factores entremezclados delinean los límites que encuentra la 

internacionalización, tanto desde el ámbito de la conducción y gestión como desde el 

cuerpo docente y estudiantil. Por un lado, la falta de convicción de la necesidad y el 

papel clave de la internacionalización en el contexto global actual ha impedido contar 

con una estrategia integral para toda la comunidad universitaria, que si bien puede ser 

gestionada desde un área específica, debería ser incorporada en la conducción de las 

distintas áreas administrativas. Por otro lado, se ha impuesto una cultura institucional 

rígida y resistente a los cambios en la que ha predominado el interés específico de cada 

área de aferrarse a las propias ganancias sin dimensionar la universidad como un 

                                                             

 

137 GÓMEZ DE ERICE, María Victoria, entrevista realizada en el marco de la presente tesina.  
138 ALBA, Alejandrina, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 
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conjunto. Sumado a ello, las condiciones salariales desfavorables de docentes e 

investigadores impiden frecuentemente concebir las oportunidades que puede ofrecer la 

cooperación internacional. Por último, al tratarse de un proceso reciente que se ha ido 

gestando gradualmente, la falta de centralización, registro e información estadística 

relativa a toda actividad internacional realizada en los distintos ámbitos de la 

universidad impide conocer el estado general de intensidad e integración de 

internacionalización de toda la casa de estudios, imposibilitando tener una visión 

holística a fin de establecer objetivos claros. La ausencia de registro conlleva asimismo 

el desconocimiento de antecedentes de cooperación con pares extranjeros lo que a su 

vez se traduce en el desaprovechamiento de futuras instancias de cooperación, 

reforzando un modelo primordialmente pasivo139.  

En relación a la movilidad académica, surge el interrogante de cuán fructíferos 

pueden ser los resultados de las iniciativas de internacionalización en la comunidad 

local, en el sentido en que han existido escasos mecanismos de transferencia a la 

comunidad universitaria de la ganancia producida a nivel individual a partir de la 

experiencia internacional de estudiantes, egresados, docentes e investigadores 

movilizados. En efecto, desde que comenzaron los primeros casos de movilidad no 

existió una política sistemática de devolución o colaboración de los ex becarios de 

movilidad estudiantil a la universidad, a pesar de tratarse de un ítem de evaluación en el 

proceso de selección. Por lo tanto, las iniciativas de transferencia quedaron en 

numerosos casos a merced de la voluntad e interés individual de los estudiantes hasta el 

año 2009 donde se dispuso de un sistema institucional de tutores de los estudiantes 

extranjeros, decisión que coincidió con una iniciativa voluntaria de los mismos 

estudiantes ex beneficiarios de la movilidad estudiantil.  

Finalmente, puede señalarse que aún no se ha tomado plena conciencia de la 

relevancia del aprendizaje temprano de idiomas extranjeros en el ámbito universitario 

en el marco de un proceso de internacionalización. Promoviendo su aprendizaje dentro 

de la currícula obligatoria y desde el primer año de ingreso a la universidad, y 

entendiendo el idioma extranjero más que como un complemento, como una pieza 

estructural a todo proceso de internacionalización, se lograría un mayor alcance a la 
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comunidad estudiantil y docente de una herramienta cuya utilidad va más allá de los 

fines concretos de prepararlos para una experiencia de la movilidad internacional, sino 

que les abriría las puertas para comunicarse e intercambiar con pares de distintas 

comunidades académicas de diversos lugares del mundo140. 

El esquema siguiente permite apreciar de modo global el proceso de 

internacionalización universitaria a lo largo de todo el periodo 1939-2010 el cual ha 

sido examinado en los capítulos II y III. En la parte superior de la línea se señalan 

algunos acontecimientos a nivel nacional e internacional que adquieren relevancia para 

el objeto de estudio. En la parte inferior, se señalan distintos hitos a nivel universitario 

que permiten comprender la evolución de la vinculación internacional y su 

incorporación en la estructura universitaria. Por último, en el margen inferior se señalan 

por un lado, las distintas fases de la periodización de la internacionalización de la 

UNCuyo y por otro lado, se remarcan las formas de circulación internacional 

predominantes para toda la región latinoamericana en cada una de las etapas. 
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Fundación UNCuyo

Fin 2° Guerra Mundial

Conv. Chicago University

Conv. Fundación Ford

Conv. FLACSO

Conv. OEA

Conv. Fulbright

Conv. OEA

Golpe de Estado

Retorno a la Democracia

Programa de Integración

Dirección Asuntos Institucionales

Ley de Educación Superior

1° Conv. doble diploma 
Francia - Ingeniería

Creación 
RedCIUN

Crisis Económica

Secretaria Relaciones 
Institucionales

Programa Nacional Internacionalización

Secretaria Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Univeristaria

Incorporación a Asociación 
Univ. Grupo Montevideo

1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Periodización Internacionalización UNCuyo 1939-2010

Programa Movilidad 
Académica UNCuyo

Comienza mov. estudiantil -
Instituto Franco-Cuyano

Conv. UNCuyo-SPU 
Posgrados Argentina-Brasil

1939-1955: Consolidación Institucional 1957-1974: Circulación regional académica y localizada en EEUU 1986-2001: Ajuste estructural - Firma 
convenios; ausencia movilidad

1976-1983: Circulación restringida 
y exilio académico

2002-2010: Internacionalización
académico-científica y estudiantil

1950-1960: Fuga de cerebros a EEUU y Europa 1960-1970: Circulación Regional Latinoamericana 1970-1980: Exilio político y forzado 1990: Movilidad Académica 2000: Movilidad Estudiantil
 

Fuente: elaboración propia.
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Capítulo IV  

La circulación internacional de estudiantes universitarios 

Como su nombre lo indica, el presente capítulo comprende el fenómeno de 

circulación internacional de estudiantes universitarios de grado. Para ello, se analizará 

en primer lugar la emergencia y principales características del programa de movilidad 

universitario para detenerse más adelante en la dirección de los flujos de entrada y 

salida. Finalmente, se hará referencia brevemente la distribución por programas y 

facultades. 

4.1 La movilidad estudiantil de grado en la Universidad 

En el marco de la presente investigación, y en referencia exclusivamente a la 

UNCuyo, se considera como movilidad de estudiantes de grado aquella que implica que 

estudiantes universitarios en el curso de sus carreras de grado o tecnicaturas, se 

movilicen desde su universidad de origen a una institución de educación superior del 

extranjero para realizar una estancia académica semestral o anual en el marco de algún 

programa de movilidad estudiantil ofrecido por la UNCuyo, de convenios marco o 

específicos interinstitucionales o en forma independiente, con reconocimiento parcial o 

pleno de la actividad académica realizada en su institución de origen. Esta última 

constituye la unidad de análisis del presente trabajo, a la que se hará referencia como 

movilidad estudiantil. De este modo, se incluyen tanto los estudiantes locales 

movilizados al exterior y denominados “OUT” (por su significado en inglés, estudiantes 

“outgoing” o que parten al extranjero) por la oficina de gestión de movilidad de la 

universidad como los estudiantes extranjeros que se movilizan hacia la UNCuyo, 

denominados “IN” (“incoming”, estudiantes que vienen). Es importante señalar que se 

excluyen los estudiantes de nacionalidad extranjera inscritos como estudiantes regulares 

de la UNCuyo en el nivel de grado o posgrado. Resulta importante señalar que la 

universidad no dispone actualmente de una base centralizada y de registro único de la 

información relativa a la movilidad de miembros de la UNCuyo al exterior (ya sean 

estudiantes, docentes, investigadores o personal administrativo) ni de la recepción de 

extranjeros en la universidad. Esto se debe a que frecuentemente las unidades 
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académicas han contado con sus propios programas de movilidad por lo que la gestión y 

el registro de dicha actividad no ha sido centralizada en la Secretaría de Relaciones 

Internacionales (SRIIRU) del rectorado. Por ello, las estadísticas de movilidad 

estudiantil utilizadas se fundan en la base de datos de estudiantes registrados 

únicamente por la antigua SRI y actual SRIIRU. Si bien en el curso de elaboración de la 

presente tesina, la SRIIRU se disponía a realizar un registro más acabado, dicha base de 

datos incluye en su mayoría los estudiantes movilizados en el marco de los programas 

de movilidad gestionados por la Secretaria y excepcionalmente, aquellos movilizados 

por las unidades académicas. Entonces, si bien los datos estadísticos utilizados en este 

capítulo no pueden ser considerados como exhaustivos, se estima sin embargo que 

brindan un panorama general de la dirección de los flujos de la circulación internacional 

de los estudiantes universitarios de grado. 

El despegue de la movilidad estudiantil de grado en la UNCuyo se produjo en 

conjunto con el resto de sus pares latinoamericanas por el impulso dado desde los 

organismos multi-universitarios. De hecho, el primer programa se puso en marcha en el 

año 2003 en un contexto de fuerte promoción por parte de los programas en bloque, 

como la Unión de Universidades de América Latina, a través de su Programa 

Académico de Movilidad Estudiantil (PAME-UDUAL) y el Centro Universitario de 

Desarrollo (CINDA). Ahora bien, a esta primera iniciativa se sumó en el año 2004 el 

Programa propio de Movilidad Académica de la UNCuyo involucrando movilidad 

docente y estudiantil, basado en convenios bilaterales de movilidad, y fue reglamentado 

mediante ordenanza en el año 2006141. Según el testimonio de una de las entrevistadas, 

dicho programa nació como una iniciativa dirigida a extender el margen de autonomía 

de la movilidad de la UNCuyo más allá de los programas en bloque142. Los destinos 

ofrecidos eran en su mayoría universidades latinoamericanas que formaban parte de las 

mismas redes o con quienes se había celebrado convenios de movilidad. A partir de 

entonces, se han puesto en marcha diversos programas de movilidad nucleados por la 

SRIIRU. En todos los casos se ha exonerado de los costos de matrícula académica a los 

estudiantes participantes y la UNCuyo ha otorgado ayuda económica para costear 

parcialmente el traslado. Dependiendo del acuerdo de movilidad celebrado, la 

                                                             

 

141 Ordenanza del Consejo Superior de la UNCuyo 80/2006.  
142 ALBA, Alejandrina, entrevista realizada en el marco de la presente tesina. 
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universidad anfitriona puede otorgar beca de manutención (comida y alojamiento) al 

estudiante, pero en todos los casos los costos de visado, seguro médico y otros 

asociados a la estadía corren por cuenta de los estudiantes. 

Entonces, el presupuesto universitario asignado a la Movilidad Académica -

estudiantil, docente, no docente y de graduados- comprende los recursos destinados por 

un lado a las becas para estudiantes y docentes OUT para cubrir parcialmente el traslado 

al país de destino. Asimismo, comprende las becas mensuales de manutención 

(alojamiento y comida) durante un semestre académico para estudiantes IN. Dichas 

becas de manutención se basan en un acuerdo de reciprocidad económica, por lo que 

por cada beca que la UNCuyo brinda a un IN la universidad extranjera otorga una beca 

a un OUT. La reciprocidad económica permite paliar los efectos desfavorables de las 

diferencias en las tasas cambiarias entre los diferentes países, resultando más 

beneficioso afrontar gastos de manutención en el país de origen que en el país 

extranjero. En menores proporciones el presupuesto es utilizado para afrontar gastos de 

realización de actividades culturales e integración, difusión y reuniones informativas y 

de orientación, tanto para IN como para OUT. El gráfico dispuesto a continuación 

(Gráfico N°12) permite observar la evolución porcentual del presupuesto de la 

Movilidad Académica en el presupuesto total de la UNCuyo para el período 2003-2010, 

según fuente de recursos. Resulta notable que más allá de que comenzaran a movilizarse 

alumnos desde el año 2003, recién a partir de 2006 contó con recursos propios desde la 

Secretaría, y momento a partir del cual comenzó a percibir recursos del P54 FUNDAR, 

incremento vinculado al fortalecimiento de la política nacional de internacionalización 

analizada previamente. Teniendo en cuenta el monto total, lejos de aumentar, se ha 

mantenido en una meseta oscilando entre el 0,16% y el 0,21% en el presupuesto total de 

la universidad. 
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Gráfico N°13: Evolución porcentual  de la Movilidad Académica  en el 

presupuesto total de la UNCuyo, según fuente de recursos (2003-2010)

SRI-SRIIRU

FUNDAR

Fuente

: elaboración propia basada en el registro de presupuestos de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de los presupuestos de 

apertura de 2003-2010, aprobados anualmente por ordenanzas del Consejo Superior de la universidad previo al comienzo del año 

entrante. 

La mayoría de los programas de movilidad gestionados por la SRIIRU abren dos 

convocatorias anuales, una por semestre. La primera se abre entre los meses de marzo y 

abril y se ofrecen plazas para realizar la movilidad en el semestre contiguo, es decir, 

julio-agosto dependiendo de la universidad de destino, mientras que la segunda 

convocatoria se abre entre septiembre y octubre, ofreciéndose plazas para enero, febrero 

o marzo del año próximo, también dependiendo de la universidad de destino. La 

difusión de los programas y destinos ofrecidos se realiza principalmente por medios 

electrónicos, correo electrónico, página web y boletín de noticias, y folletería en las 

unidades académicas, a lo que se suma una reunión informativa difundida por los 

mismos medios. El objetivo perseguido por los programas de movilidad es brindar a 

estudiantes regulares de la UNCuyo, la oportunidad de cursar un período académico 

semestral en otra universidad con pleno reconocimiento de la actividad académica 

realizada, previo acuerdo de la autoridad académica competente. Los requisitos para 

postular son: ser estudiante regular de la UNCuyo; haber aprobado el 50% de las 

materias correspondientes al plan de estudio de la carrera; tener un buen rendimiento 

académico y a partir del año 2009, no haber realizado estancias de intercambio 

académico semestrales o anuales (se excluyen las movilidades nacionales y de estancias 

cortas) en el marco de los distintos programas que ejecutaba la SRI o ejecuta la 

SRIIRU. Los criterios de evaluación y selección están compuestos por a) antecedentes 

académicos: actividades de apoyo académico (ayudantías, adscripciones, tutorías), 

actividades de investigación (beca, participación en proyectos), actividades de 

extensión, capacitación y perfeccionamiento en cursos, seminarios, congresos; b) 
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antecedentes personales: experiencia laboral; participación en organizaciones políticas, 

sociales, culturales, deportivas y de gestión universitaria; distinciones, premios y 

menciones de honor; dominio de idioma extranjero acreditado con certificados de 

cursos o exámenes internacionales; c) motivación académica y d) motivación 

personal143. 

Antes de examinar los flujos de movilidad, resulta necesario mencionar 

brevemente los distintos programas de movilidad estudiantil gestionados por la antigua 

SRI y la actual SRIIRU indicando sus principales destinos, modo de financiamiento y 

año que se puso en marcha en la universidad: 

– Programa PAME-UDUAL: desde 2003, ofrece destinos a lo largo 

de todo el continente latinoamericano, tanto de centro como Sudamérica. El 

financiamiento está a cargo de las universidades de origen y de destino, y de los 

estudiantes, ya que la universidad de destino cubre los costos de alojamiento y 

alimentación para el alumno beneficiario, además de exonerarlo de todos los 

costos académicos, pero los costos de transporte, visado, seguro de salud y 

cualquier otro costo personal, no son cubiertos por las universidades de origen ni 

de destino, sino por los propios estudiantes144.  

– Programa de movilidad estudiantil CINDA (Centro 

Interuniversitario de Desarrollo): desde 2004, ofrece destinos en universidades 

de Latinoamérica, España y Portugal. Las universidades participantes exoneran 

del costo académico a los estudiantes que reciben y éstos asumen los costos de 

transporte, alojamiento, manutención y seguro médico. En casos excepcionales 

las universidades receptoras pueden brindar beneficios adicionales a los alumnos 

(Theiler, CINDA).  

– Programa de Movilidad Académica UNCuyo: desde 2004 se 

ofrecen destinos mayormente latinoamericanos (Chile, Uruguay, Brasil, 

Colombia, México) y más recientemente y en menor medida europeos (España y 

Alemania). En todos los casos se exonera de los costos de matrícula académica a 

                                                             

 

143 Convocatoria del Programa de Movilidad Académica UNCuyo 2011 
144 THEILER, Julio César, “Programas de movilidad académica: las experiencias en América Latina y la Unión 
Europea” en SAFIRO II, Casos prácticos para la gestión de la internacionalización en las universidades, pág. 40-65. 
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los estudiantes participantes y la UNCuyo otorga ayuda económica para costear 

parcialmente el traslado. Dependiendo del acuerdo o protocolo de movilidad 

celebrado con cada contraparte, la universidad anfitriona puede otorgar beca de 

manutención (comida y alojamiento) al estudiante, pero en todos los casos los 

costos de visado y seguro médico corren por cuenta de los estudiantes.  

– Programa de Movilidad Académica IFC o IFA (Instituto Franco-

Argentino): desde 2005, se ofrecen únicamente universidades francesas. En 

todos los casos se exonera de los costos de matrícula académica a los estudiantes 

participantes y la UNCuyo otorga ayuda económica para costear parcialmente el 

traslado. Dependiendo del acuerdo o protocolo de movilidad celebrado con la 

contraparte francesa, la universidad anfitriona puede otorgar beca de 

manutención (comida y alojamiento) al estudiante, pero en general los costos de 

visado y seguro médico corren por cuenta de los estudiantes. 

– Programa JIMA (Jóvenes de Intercambio México-Argentina): 

desde 2005, como su nombre lo indica, participan de este programa 

universidades argentinas y mexicanas. Teniendo en cuenta que cada universidad 

es a la vez institución de origen y anfitriona, la universidad de origen puede 

financiar total o parcialmente el costo del traslado (en función de sus 

posibilidades presupuestales) y la universidad anfitriona financia, durante todo 

el período de estadía,  el alojamiento y alimentación de los estudiantes que 

reciba. El estudiante afronta los gastos de la visa, seguro de accidente, 

enfermedad y repatriación y demás erogaciones personales. 

– Programa MARCA del MERCOSUR (Movilidad Académica 

Regional para Cursos Acreditados): si bien se puso en marcha en 2006, la 

UNCuyo ha participado desde el año 2008. Basado en el Mecanismo 

Experimental de Acreditación de carreras de Grado del MERCOSUR (MEXA), 

en el que se procedió a la validación de títulos de grado universitarios entre estos 

países y hasta la fecha se ha validado únicamente Agronomía, Ingeniería y 

Medicina, siendo las áreas participantes. Este programa recibe su financiamiento 

de los Ministerios de Educación de los países participantes, financiamiento que 

cubre totalmente los costos de traslado, de alojamiento, de alimentación, de 

seguro médico y de tramitación de la visa de estudiante. Las convocatorias han 
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sido gestionadas las distintas unidades académicas, no el rectorado (FCM, FCA, 

FI).  

– Programa de Movilidad Académica UNCuyo - Proyecto Piloto de 

Integración Académica entre Brasil y Argentina “Signorelli-UNCuyo”: se 

realizó una primera experiencia piloto en el segundo semestre de 2010. Se ofrece 

únicamente un destino brasilero ya que surge de un convenio específico con una 

única institución. Se exonera de los costos de matrícula académica a los 

estudiantes participantes, se otorga una beca de manutención (alojamiento y 

comida) y la UNCuyo otorga ayuda económica para costear parcialmente el 

traslado. La especificidad de dicho programa es que se basa en un 

reconocimiento pleno de la actividad académica realizada previa comparación y 

validación de planes de estudios de ciertas carreras.  

4.2 Los flujos de movilidad estudiantil desde y hacia la UNCuyo 

La circulación de estudiantes universitarios es susceptible de un análisis 

descriptivo de tipo cuantitativo teniendo en cuenta para el período 2003-2010: cantidad 

de estudiantes; país de destino y procedencia; programa de movilidad; facultad de 

origen y destino y el cruce correspondiente entre éstos.  

Teniendo en cuenta que la matrícula de la UNCuyo ronda los 40.000 alumnos, la 

tasa de alumnos locales movilizados es muy baja ya que se han movilizado 296 

estudiantes locales en el período 2003-2010 con una tendencia creciente. Aún teniendo 

en cuenta que los posibles candidatos son únicamente los alumnos que han aprobado la 

mitad de sus planes de estudio lo cual puede excluir a por lo menos la mitad del 

estudiantado, la tasa permanece debajo del 1%. Como se mencionó previamente, el 

perfil requerido para la elegibilidad reserva las oportunidades de movilidad 

exclusivamente a una élite universitaria. Por otra parte, si bien los primeros estudiantes 

extranjeros vinieron en el año 2004, el número de IN ha sobrepasado enormemente al de 

OUT ya que se ha registrado un total de 650 estudiantes IN. El Gráfico N°13 permite 

apreciar la evolución del total de estudiantes IN y OUT, según región geográfica de 

origen o destino en el período 2003-2010. Se observa que para cada año el número de 

IN supera al de OUT. Es decir que cerca del 70% del total de los estudiantes 
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movilizados (OUT e IN) son estudiantes extranjeros que vienen a la UNCuyo mientras 

que cerca del 30% constituyen estudiantes locales movilizados al extranjero. Se 

considera que esta abrupta diferencia responde menos a la existencia de una política 

expresa de favorecer la atracción de estudiantes extranjeros para constituir a la 

universidad en un referente regional que al hecho de que existen fuertes restricciones 

presupuestarias que evidencian una enorme dependencia financiera a lo que puede 

agregarse cierta resistencia generalizada a las experiencias de circulación internacional 

por parte de la comunidad universitaria local, asociada con diversos obstáculos 

examinados previamente.  

 

0

50

100

150

200

250

IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT IN OUT

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gráfico N°14: Estudiantes IN y OUT, según región 
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 

Los principales destinos de los estudiantes OUT han sido: Francia (27%), 

México (23%), Brasil (15%), Colombia (11%) y Chile (10%). El resto del estudiantado 

se ha dirigido en menores proporciones a Canadá, otros destinos europeos (Alemania y 

España) y otros destinos latinoamericanos (Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Uruguay 

y Costa Rica). Por lo tanto, el 65% de los estudiantes se ha movilizado a un país 

latinoamericano mientras que la Unión Europea ha recibido un 31% en el período 2003-

2010, visible en los Gráficos N°14 y N°15. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que del 

total movilizado a la Unión Europea, un 87% ha ido a un solo país, Francia, lo que 

equivale a decir que una tercera parte del total de los OUT se ha trasladado al país 
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francófono. Se evidencia entonces el estrecho vínculo entre la UNCuyo y Francia en 

materia de movilidad estudiantil a lo largo del periodo 2003-2010. Uno de los motivos 

por los que ha disminuido el número de OUT de 2009 a 2010 es porque el presupuesto 

se ha destinado a mejorar la calidad las becas otorgadas a OUT para cubrir más 

holgadamente el traslado al país de destino en detrimento de un aumento del número de 

becas parciales para mayor número de plazas. 
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Gráfico N°15: Estudiantes OUT por región geográfica de destino (2003-2010)
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uente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 

El motivo por el que la mayoría de los OUT se ha trasladado a un país 

latinoamericano se relaciona con los destinos ofrecidos en los programas de movilidad 

estudiantil más que con los deseos individuales de los estudiantes. Del total de 611 

convenios internacionales celebrados entre 1957-2010, 106 (17%) se refieren a la  

movilidad académica y han sido celebrados a partir de 1986. La mitad de ellos involucra 

una contraparte latinoamericana (principalmente Chile, Brasil y México), el 20% ha 

sido firmado con Francia, el 15% con España mientras que el resto se divide entre otros 

países europeos y Estados Unidos, tal como ha sido ilustrado en el siguiente gráfico. 
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Gráfico N°16: Convenios de Movilidad Académica de 

UNCuyo, según contraparte (1986-2010)

 
Fuente: elaboración propia basada en el registro de convenios internacionales de la UNCuyo. Dichos datos han sido extraídos de la 

los índices de resoluciones aprobadas por el Rector y Consejo Superior desde 1939 y la base virtual de registro de convenios desde 

1987 elaborada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización (SRyT).   

 

En relación a la recepción de estudiantes extranjeros en la UNCuyo, una tercera 

parte proviene de Estados Unidos, el 21% viene de Francia y el 14% de México. Le 

siguen Colombia (6,31%), Brasil y Alemania (5,69% cada uno) y España y Chile 

(3,23% cada uno). Por último, el resto de los estudiantes proviene de otros países 

latinoamericanos (Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia y Venezuela), norteamericanos 

(Canadá), europeos (Reino Unido, Italia, Austria, Holanda, Noruega, Suecia y Suiza) y 

asiáticos (Japón). Entonces, resulta destacable que las tres regiones geográficas 

principales de origen de los IN estén representadas en proporciones idénticas, ya que un 

tercio proviene de Europa, otro tercio de Norteamérica y otro tercio de América Latina 

(Gráfico N°14).  

Ahora bien, si se analiza la evolución de estudiantes IN en el período 2004-2010 

(Gráfico N°17) se observa cómo la recepción de estudiantes norteamericanos, en su 

mayoría estadounidenses, comienza más tardíamente y sobrepasa las otras regiones, 

logrando movilizar la misma cantidad de estudiantes en la mitad de tiempo. Para 

comprender dicho fenómeno debe señalarse que los alumnos estadounidenses vienen a 

través de un programa de movilidad que no implica un intercambio recíproco, en la 

medida en que no se envían y reciben estudiantes en ambos sentidos, sino únicamente 

en sentido bilateral, de Estados Unidos hacia la UNCuyo. El programa “Institute for 
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Study Abroad” asociado con Butler University (IFSA-BUTLER) firmó un convenio con 

la UNCuyo en 2007 que permite a estudiantes estadounidenses tomar cursos regulares 

en la universidad a cambio del pago de un arancel por cada estudiante145. Debe entonces 

advertirse que un tercio de los estudiantes IN ha venido de un país al que ningún 

estudiante OUT se ha dirigido en el marco de un programa de movilidad, debido en 

parte a la inexistencia de acuerdos de movilidad con contrapartes estadounidenses pero 

sobre todo a la restricción financiera que significa para la universidad cubrir el traslado 

y estadía académica de un estudiante local a dicho país. 
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Gráfico N°17: estudiantes IN según región geográfica de origen (2004-2010)
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 

En suma, viene una mayor cantidad de estudiantes extranjeros a la UNCuyo 

provenientes de una mayor diversidad de países distribuidos homogéneamente entre las 

tres regiones geográficas principales. Por el contrario, se trasladan estudiantes OUT en 

                                                             

 

145 Resolución del Consejo Superior de la UNCuyo 286/2007. 
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menores proporciones a una menor cantidad de destinos, en su mayoría latinoamericanos 

y con una fuerte concentración en Francia.  

4.3 Distribución por programas, disciplinas y facultades 

En relación a los programas de movilidad estudiantil, el programa de la UNCuyo 

ha movilizado casi la mitad de los estudiantes OUT, mientras que el Instituto Franco-

Argentino una tercera parte y JIMA el 10%, ilustrados en el Gráfico N°18. En 

referencia a la recepción de estudiantes extranjeros, los programas de movilidad 

UNCuyo e IFA receptan poco más de la mitad mientras que el 33% viene mediante el 

programa de movilidad de IFSA-BUTLER previamente explicado, y el 6% lo hace a 

través de JIMA, visible en el Gráfico N°19.  
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Fuente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 
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Gráfico N°19: Estudiantes IN según programa de movilidad (2004-2010)

 
 Fuente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 

Del gráfico precedente (Gráfico N°19) se desprende que varios estudiantes 

extranjeros han venido de manera independiente, es decir por fuera de cualquier 

programa o convenio de movilidad, situación que no ocurre para el caso de los OUT. La 

visita de estudiantes extranjeros en forma independiente no ha sido objeto de restricción 

alguna por parte de la UNCuyo, mostrándose por el contrario absolutamente flexible. 

Existe sólo un caso de una unidad académica de la UNCuyo que ha decidido cobrar 

aranceles por los cursos académicos que toman los estudiantes extranjeros 

independientes. Por el contrario, la mayoría de las instituciones de educación superior, 

sobre todo europeas, no permiten la aceptación de estudiantes extranjeros o la 

realización de una estancia académica si ambas instituciones no han celebrado un 

convenio previamente y en el caso de permitirlo, los estudiantes deben abonar el costo 

de la matrícula correspondiente. A simple vista, esto podría implicar nuevamente que la 

UNCuyo, basada en una política de internacionalización y atracción de estudiantes 

extranjeros, ha decidido no restringir la entrada de estudiantes extranjeros sino por el 

contrario favorecerla. No obstante, podría asumirse que ante un vacío y ausencia de una 

reglamentación al respecto, el ingreso de estudiantes extranjeros en modalidad de 

independientes no ha sido objeto de un control y reglamentación correspondiente. De 

hecho, para la mayoría de los estudiantes provenientes de países europeos y 

norteamericanos no existen grandes dificultades para afrontar los costos del traslado y 

estadía en Argentina, en parte porque reciben financiamiento desde sus universidades o 

regiones de origen y además porque la matrícula de la UNCuyo es gratuita y el tipo de 

tasa cambiaria favorable.  
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Debe señalarse que recién en diciembre de 2010 fue aprobada una nueva 

ordenanza de reglamentación exclusiva de la movilidad académica de los estudiantes 

extranjeros que especifica que los estudiantes independientes deberán abonar un arancel 

por los cursos tomados146. La reglamentación ha incluido la definición del status, 

categorización y actividad académica a realizar, de los estudios y permanencia, 

derechos y obligaciones y financiamiento, aranceles y distribución de fondos. Se ha 

incorporado la categoría de estudiante internacional vocacional que incluye los 

estudiantes que vienen por un programa de movilidad, por un convenio o por fuera de 

todo programa o convenio. Éstos ultimos, los independientes, deberán entonces abonar 

un arancel por los cursos tomados en todas las unidades académicas que se destinará en 

un 50% para un fondo de becas de movilidad para estudiantes locales de la SRIIRU y 

otro 50% para las unidades académicas receptoras con el objeto de cubrir los gastos 

relativos a la atención administrativo-académica del estudiante.  

De este modo,  la reglamentación necesaria se ha realizado posteriormente a que 

el fenómeno alcanzara grandes dimensiones y que las estructuras de gestión 

administrativas se encontraran imposibilitadas de responder a las demandas de tal 

cantidad de alumnos. Esto brinda un indicio de la falta de un abordaje global de los 

casos y modos de gestión de la movilidad académica universitaria lo cual puede indicar 

un modelo espontáneo y pasivo de gestión de la internacionalización en general.  

Junto a esto, se evidencian algunas diferencias en relación a la distribución de 

las facultades de origen y destino de los estudiantes OUT e IN. Por un lado, el Gráfico 

N°20 muestra la diversidad de facultades e institutos de la UNCuyo a los que 

pertenecen los estudiantes movilizados, a la vez que existen grandes diferencias 

cuantitativas entre los mismas. Mientras que la cuarta parte de los estudiantes 

movilizados pertenecen a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un 20% proviene 

de la Facultad de Ciencias Médicas. Por otro lado, entre un 10% y 13% de los 

estudiantes movilizados pertenecen a las Facultades de Artes y Diseño, Filosofía y 

Letras y Ciencias Económicas. En menores proporciones se movilizan estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería (debido a que no se cuenta con las tasas de movilidad de los 

programas propios de dicha facultad, sino únicamente con los movilizados por la 

                                                             

 

146 Ordenanaza del Consejo Superior de la UNCuyo 101/2010. 
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SRIIRU), Derecho, Odontología y Ciencias Agrarias. Finalmente, una parte 

insignificante de estudiantes movilizados pertenece a la Facultad de Educación 

Elemental y Especial, el Instituto Tecnológico Universitario y el Instituto de Ciencias 

Básicas. Por otro lado, como muestra el Gráfico N°21, más del 50% de los estudiantes 

extranjeros se ha dirigido en similares proporciones a las facultades de Ciencias 

Políticas y Sociales, Artes y Diseño, Ciencias Económicas, Ingeniería y Filosofía y 

Letras. En menores proporciones, a Ciencias Médicas y Agronomía. Cabe señalar que 

los estudiantes que vienen por medio de IFSA-BUTLER no han sido tenidos en cuenta 

en este gráfico porque en la base de registros de la SRIIRU se ha excluido el dato de su 

facultad de destino. Entonces, nuevamente constatamos una mayor diversificación en la 

distribución de los IN porque se dirigen en similares proporciones a una mayor cantidad 

de unidades académicas a diferencia de los OUT que provienen más concentradamente 

de algunas facultades. 
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Gráfico N°20: Estudiantes OUT según facultad de origen (2003-2010)

Fuente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 
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Gráfico N°21: Estudiantes IN según facultad de destino (2004-2010)

 
Fuente: elaboración propia basada en el registro de estudiantes OUT e IN elaborado por la antigua Secretaría de Relaciones 

Institucionales (SRI) y la actual Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria (SRIIRU) del rectorado. 

En referencia exclusivamente a los OUT, las diferencias entre las unidades 

académicas de las que provienen los estudiantes pueden obedecer a distintas causas que 

muestran tendencias generales en las diferentes áreas disciplinarias de formación 

académica: la difusión de las convocatorias de movilidad por vías institucionales y por 

transmisión entre los mismos estudiantes, la tradición de movilidad en esa unidad 

académica, la flexibilidad de los planes de estudio o el avance en la validación de cursos 

con instituciones extranjeras, la posesión de capital económico de los estudiantes de 

determinadas áreas que les permite afrontar los costos adicionales, la mayor 

acumulación de capital académico-cultural a lo largo de sus formación que los hace más 

elegibles por el jurado, el mayor interés y motivación de tener una experiencia de 

movilidad. Si casi el 60% de los movilizados provienen de áreas sociales, humanitarias 

y artísticas, y un 20% proviene únicamente de Medicina, podría suponerse que los 

estudiantes de dichas áreas poseen en su conjunto un volumen mayor de las diferentes 

especies de capital acumulado (económico, académico-cultural, social y simbólico) que 

los estudiantes provenientes del resto de las áreas. Ahora bien, pueden existir 

diferencias en este grupo en relación a la estructura de composición del capital. De 

manera general, los estudiantes de medicina poseen un volumen de capital económico y 

simbólico mayor, conformado por un excelente promedio de calificaciones, 

antecedentes académicos relevantes y solvencia económica. Esto último en base al 

hecho de que los cupos de ingreso a medicina se encuentran restringidos, existe una 

competencia significativa que demanda de los estudiantes una preparación previa en 
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institutos privados, únicamente posible para quienes pueden afrontar los costos. Sumado 

a ello, la exigencia académica y la demanda de material e instrumentos de estudio 

impide a los estudiantes poder trabajar durante el cursado de su carrera, por lo que se 

hace necesario contar con un sostén económico familiar. Por el contrario, en la 

estructura de composición del volumen global del capital de estudiantes de disciplinas 

sociales, humanas y artísticas, cobra mayor peso el capital cultural. En general, se trata 

de estudiantes con conocimiento de idiomas extranjeros, con un especial interés y 

motivación por vivenciar experiencias de circulación internacional de manera tal que 

tienen un perfil más adecuado para ser flexibles y adaptarse sin mayores dificultades a 

entornos adversos.  
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Capítulo V 

La internacionalización, el ethos institucional y las disposiciones a la 

interacción cultural 

Durante la década del ochenta y noventa se fue formando en la comunidad 

universitaria cierta resistencia hacia actividades de carácter internacional, que 

contribuyó a consolidar un ethos institucional desfavorable para la interacción cultural y 

que se manifestó en una debilidad estructural en el conocimiento de idiomas extranjeros 

y una tasa mínima de circulación internacional tanto entre estudiantes como docentes e 

investigadores. Este ethos se fue desarrollando a partir de la combinación de varios 

factores: a) la escasez de recursos públicos para fomentar la circulación internacional, b) 

la ausencia de una política expresa de internacionalización por parte de la conducción 

universitaria, c) los conflictos devenidos del retorno de los exiliados que se habían 

doctorado en el exterior y disputaban espacios con los profesores que habían 

permanecido en la provincia durante la dictadura y d) un cierto conservadurismo 

reticente a la emigración propio de la provincia.  

Las experiencias de circulación internacional que tuvieron lugar durante dicho 

periodo respondieron básicamente a iniciativas individuales de los agentes interesados. 

Si bien dicho ethos no se transformó totalmente, en la medida en que sería imposible 

concebir la emergencia de un ethos totalmente nuevo producto de la política de 

internacionalización puesta en marcha a partir de la gestión de 2002, resulta sin 

embargo posible pensar en algunas modificaciones que ha sufrido en los últimos diez 

años particularmente en la experiencia estudiantil, que será analizada en el presente 

capítulo. Como se mencionó previamente, el ethos institucional se ubica en un nivel 

biográfico-colectivo construido a partir tanto de los agentes institucionales de la 

conducción y administración universitaria, docentes e investigadores, como de los 

mismos estudiantes. Ahora bien, las disposiciones a la interacción cultural son 

analizadas únicamente en un nivel biográfico individual de los estudiantes OUT 

movilizados al extranjero, teniendo en cuenta cierto registro de los estudiantes IN, 

extranjeros movilizados a la UNCuyo. La formación de dichas disposiciones está dada 
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por diferentes especies de capital heredado-adquirido, como capital cultural 

(conocimiento de idiomas extranjeros), capital social (vínculos con personas de otras 

culturas, estratos sociales, etnias) y capital económico. Asimismo, confluyen las 

disposiciones a la circulación internacional formadas a partir de viajes al extranjero por 

motivos diversos, ya sea turismo o motivos académicos, así como la valorización que se 

tiene de dichas experiencias. A lo largo del presente capítulo, se examinará la formación 

y el peso de las disposiciones a la interacción cultural en la experiencia de movilidad 

estudiantil.  

Para ello, se analizarán principalmente las entrevistas a los estudiantes 

movilizados. Entre éstos, se entrevistaron los siguientes estudiantes locales movilizados 

al extranjero: Celeste (México, Geografía, 2° semestre 2003), Federico (Colombia, 

Ingeniería, 1° semestre 2004), Martina (Francia, Ciencias Políticas, 2° semestre 2006), 

Alejandra (Francia, Ingeniería, 2° semestre 2007), Martin (Brasil, Filosofía, 1° semestre 

2009), Eliana (Alemania, Economía, 2° semestre 2009), Marcos (México, Medicina, 1° 

semestre 2010). Asimismo, los estudiantes extranjeros entrevistados fueron: Ana 

(Estados Unidos, Literatura, 1° semestre 2009), Guillaume (Francia, Ingeniería, 2° 

semestre 2010), Alexander (Francia, Sociología, 2° semestre 2010), Carolina (Brasil, 

Economía, 2° semestre 2010), Felipe (México, Artes, 2° semestre 2010), Víctor 

(Colombia, Teatro, 2° semestre 2010). 

5.1 La formación de las disposiciones a la interacción cultural y la experiencia de 

movilidad estudiantil 

En todos los casos, los estudiantes OUT cuentan con un capital cultural-

académico previo, lo que incide profundamente en la formación de las disposiciones a la 

interacción cultural y el peso que tienen en las experiencias de movilidad estudiantil. 

Por un lado, cabe recordar las variadas competencias académicas adquiridas 

previamente y requeridas para su selección en el programa de movilidad. Más allá de 

que hayan postulado a distintos programas de cada facultad o del rectorado, han sido 

evaluados en base a criterios de selección similares teniendo en cuenta su promedio 

académico (el cual constituye aproximadamente el 30% de la puntuación total); su 

motivación académica y personal (30%) y sus antecedentes académicos y personales 

(40%). Como se mencionó en el capítulo precedente, entre estos últimos se tienen en 
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cuenta: actividades de apoyo académico (ayudantías, adscripciones, tutorías); 

actividades de investigación (becas, participación en proyectos); actividades de 

extensión; capacitación y perfeccionamiento en cursos, seminarios, congresos; 

experiencia laboral; participación en organizaciones políticas, sociales, culturales, 

deportivas y de gestión universitaria; distinciones, premios y menciones de honor; 

dominio de idioma extranjero acreditado con certificados de cursos o exámenes 

internacionales.  

De este modo, resulta evidente que los beneficiarios son estudiantes que cuentan 

con un rico capital cultural-académico que ha sido heredado y adquirido a lo largo de 

sus trayectorias individuales durante su formación inicial, media y superior, y que 

cuentan con determinado capital económico, permitiéndoles ser competentes en todos 

los aspectos previamente mencionados y sobresalir entre otros participantes: tienen 

generalmente un alto rendimiento académico, con antecedentes relevantes en 

investigación, docencia y extensión, con un desempeño integral en diferentes ámbitos 

de su vida, con solvencia económica suficiente para afrontar el costo de aprendizaje de 

idiomas extranjeros en institutos privados y/o de exámenes de acreditación 

internacional; y con una fuerte motivación a realizar una experiencia internacional. La 

motivación se expresa frecuentemente en la convicción personal de que una experiencia 

de movilidad internacional puede enriquecerlos tanto personal como académica y 

profesionalmente. Asimismo, resulta indicativo que en todos los casos la elección de la 

carrera universitaria se haya realizado en función del interés personal o vocación del 

estudiante, contando con total apoyo por parte de sus familiares. En pocos casos el 

deseo personal fue combinado con el requisito de optar por una carrera dictada en la 

universidad pública y gratuita, debido a impedimentos económicos. Por lo tanto, los 

estudiantes movilizados constituyen una élite universitaria que se halla en condiciones 

no sólo de quedar elegido, sino luego de afrontar todo tipo de costos adicionales y/o 

complementar las becas ofrecidas por la universidad que frecuentemente son 

insuficientes para afrontar la totalidad de los costos necesarios para el traslado y la 

estadía en el exterior. En suma, la circulación internacional de estudiantes de grado 

implica una selectividad social ya que se trata de estudiantes con determinado capital 

cultural y económico previo. 
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En relación al capital cultural, cabe hacer referencia al manejo de idiomas 

extranjeros, considerado como un ítem evaluable en el proceso de selección. Si bien no 

es un requisito excluyente, el conocimiento de idiomas extranjeros con acreditación 

mediante cursos y/o exámenes internacionales otorga mayor puntaje en la evaluación de 

los postulantes. Entre los estudiantes entrevistados, todos tienen conocimiento de al 

menos una lengua extranjera, inglés o francés, mientras que la mayoría maneja dos o 

más idiomas, entre los cuales figuran portugués y/o alemán. El aprendizaje de los 

mismos ha tenido lugar principalmente durante el proceso de socialización secundaria, 

en la formación escolar primaria y/o secundaria, en los mismos establecimientos 

escolares, en institutos privados o en cursos dictados en las facultades. Los motivos que 

los impulsan a aprender idiomas extranjeros son variados: desde el simple gusto o 

placer por hablar otras lenguas hasta ser competente profesionalmente o bien la 

necesidad ante la experiencia de movilidad en otro país. De hecho, resulta destacable 

que todos los entrevistados cursaron su formación media en algún colegio perteneciente 

a la UNCuyo donde se incentiva fuertemente tanto el aprendizaje de lenguas extranjeras 

como el contacto con estudiantes de otras nacionalidades quienes son receptados en los 

cursos durante períodos académicos. Entonces, el conocimiento de lenguas extranjeras 

tiene un peso importante en la formación de disposiciones a la interacción cultural, en la 

medida en que facilita o promueve la relación y el conocimiento de personas que hablan 

otro idioma distinto al propio. 

Por otro lado, cabe destacar las disposiciones a la circulación internacional de 

los estudiantes OUT ya que todos los entrevistados cuentan con experiencias de 

viajes al extranjero previas a su experiencia de movilidad, ya sea de vacaciones o 

turismo, en compañía de sus familias o amigos,  habiendo conocido al menos una vez 

Chile. Si bien la mayoría viajó además a algún otro país latinoamericano (Brasil, 

Uruguay, Venezuela) también por motivos turísticos, sólo uno de los casos cuenta 

con una experiencia previa de índole académica realizada en el extranjero. Tanto el 

conocimiento de lenguas extranjeras como los viajes al exterior se vinculan 

estrechamente con los vínculos establecidos con personas de diferentes 

nacionalidades. En la mayoría de los casos, previo a la estadía en el exterior, los 

estudiantes mantuvieron vínculos con estudiantes extranjeros tanto en el ámbito 

académico como personal. Al compartir clases o cursos en la escuela o universidad 

así como a partir del interés por las lenguas extranjeras, su acercamiento con 
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estudiantes de otras nacionalidades ha sido frecuente. La aproximación y 

acercamiento con dichos estudiantes facilitó en muchos casos el contacto con otros 

extranjeros y la inmersión en el lugar de estadía durante la experiencia de movilidad. 

Creo que mi actitud ya era un poco así por el estudio de lenguas extranjeras, desde 

antes. Creo que el estudio de estas lenguas fomenta ciertas actitudes interculturales. De 

todos modos supongo que si no hubiera tenido esta experiencia no habría desarrollado 

estas, no habría tenido estas experiencias interculturales, si se quiere. (…) El interés por 

una lengua, no por una lengua extranjera en sí sino el interés por la lengua del otro para 

poder comunicarse con el otro, el interés por compartir actividades con el otro, conocer 

los modos de ser de otra cultura, pero no sólo como si fuera un objeto de estudio 

científico para decir, bueno, lo propio de cada cultura es tal cosa, sino para poder vivir 

tal cosa compartiéndola, trayendo lo de su propia cultura, compartiéndola también147. 

Considerando la experiencia de movilidad en su conjunto, pueden examinarse 

distintos elementos, a saber: las motivaciones que impulsaron a los estudiantes a realizar 

el programa de movilidad, la forma en que vivieron su estadía en el país extranjero, el 

tipo de vínculos establecidos, los principales obstáculos enfrentados así como los 

aspectos más destacables, entre otros. En primer lugar, entre las motivaciones 

explicitadas al momento de postular al programa de movilidad, todos los estudiantes 

explicaron encontrarse especialmente entusiasmados por el aprendizaje o reforzamiento 

de un idioma extranjero en un país de habla nativa, el enriquecimiento personal a partir 

de la experiencia de residir en otro lugar, conocer nuevas personas, lugares, culturas, 

adquiriendo mayor independencia y autonomía, la necesidad e interés de complementar 

la propia formación académica a partir del conocimiento e inmersión en otro sistema 

educativo de mayor privilegio, y el interés de contar con mayor competitividad en el 

desempeño profesional. Algunos fragmentos al respecto:  

Viajar, conocer, seguir estudiando porque me encanta estudiar, pero en otro contexto, en 

otra sociedad, en otra universidad. No lo elegí por un solo motivo o una sola causa, es 

un mixto (…) Es la idea de vivir solo, de ser estudiante, de viajar, de relacionarse con 
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107 

 

chicos de otras facultades, de ver cómo se estudia una misma carrera pero en otro 

contexto148. 

Porque por un lado quería tener la experiencia de aprender algún idioma así, la relación 

con el tema nativo para aprenderlo mejor, por un lado. Y por el otro, si era posible hacer 

algún tipo de experiencia académica, mejor (…) poder estar en un lugar diferente, poder 

viajar, de poder tener una experiencia intercultural, o sea, conocer otras culturas, de 

poder hacer amigos de distintos lugares, siempre eso me llamó la atención149.  

En la mayoría de los casos, una vez instalados en el país extranjero, la etapa del 

llamado “shock cultural” no se presentó a modo de un impacto cultural fuerte ya que en 

todos los casos los estudiantes se han movilizado a países con los que se comparte cierto 

bagaje cultural por lo que el cambio no es ha sido tan brusco. Sin embargo, han sido 

capaces de identificar elementos culturales que sentían que imponían una clara 

diferencia respecto de su entorno local. En un primer momento, tanto la incomprensión 

del idioma extranjero, el desconocimiento de modos y gestos así como la sensación de 

desarraigo y/o soledad de los primeros días, podían causar abrumo o confusión, pero en 

ningún caso se trató de una barrera insuperable a lo largo de la estadía. De este modo, el 

primer acercamiento a una cultura diferente de la propia fue posible sin grandes 

sobresaltos, lo cual no significa no haber encontrado algunas dificultades en el camino 

propios de todo proceso de adaptación social que serán examinadas más adelante.  

La intensidad de los vínculos con otros extranjeros y personas locales varía 

según cada caso. En algunos de ellos, estrecharon lazos más fuertes con quienes se 

encontraban en la misma situación, es decir, otros estudiantes de intercambio, ya sea 

con compatriotas con quienes habían viajado y que compartían la lengua o bien con 

otros estudiantes extranjeros. Compartir la experiencia del desarraigo y la condición de 

estudiante de intercambio asimilaba sus estilos de vida y obligaciones académicas, 

compartiendo salidas y viajes, a diferencia de sus compañeros locales quienes tenían un 

compromiso académico mayor en muchos casos. Entonces, en general la relación o 

contacto con personas locales fue producto de un vínculo personal previo en el país de 

origen o bien respondía al hecho de estar inserto en el ámbito laboral, para el caso de 

aquellos estudiantes que trabajaron durante su estadía. Por el contrario, en otros casos se 
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establecieron vínculos más fuertes con personas locales, ya sea porque no había otros 

estudiantes de intercambio, porque se trataba de compañeros de curso con quienes se 

pasaba la mayor parte del tiempo debido a una fuerte carga horaria de cursado o bien 

porque se compartía la vivienda. Uno de los estudiantes explicitó vivenciar un contraste 

de estrato social entre su grupo social de pertenencia en la UNCuyo y el que conformó 

durante su estadía en la universidad de destino: 

“Creo que he conocido la gente más buena que he conocido en toda mi vida, me hacía 

acordar a esa gente de campo, que no tiene maldad, que es sumamente desinteresada, 

gente muy noble (...) Lo social es lo que más me marcó, o sea, venir y ver y ver el  

contraste tan grande entre tu sociedad y la mexicana. (…) Por lo general, el lugar donde 

yo estaba no era gente de plata. Acá por ejemplo lo que yo veo en medicina, es una 

carrera muy elitista, porque no cualquiera puede estudiar medicina, tenés que tener 

viejos que te banquen seis años, porque si trabajás, trabajás como darte vos un gustito 

con ropa, con salidas, con algo, pero no podés trabajar para mantenerte. Tenés que tener 

viejos que te banquen seis años de carrera como mínimo, una familia que te apoye, 

necesitás libros, necesitás transporte. Tenés que dedicarle horas al estudio y además el 

ingreso es muy difícil, la mayoría necesita un pre para entrar que acá el pre más 

importante sale más de… como $400 creo que sale ahora. Entonces yo sé que acá en 

Mendoza es una carrera muy elitista. La mayoría de mis compañeros, los padres son 

profesionales que deben estar ganando, no sé, a lo mejor $10.000 por mes, o más, la 

mayoría. Y allá en México la gente era toda humilde, o sea, los padres o no eran 

universitarios o trabajaban el día a día para tener lo que vivir150.  

Entre las dificultades u obstáculos enfrentados antes y a lo largo de su estadía, se 

mencionan los temores o prejuicios antes de viajar por el desconocimiento del país y 

cultura al que se trasladan, la dificultad para comunicarse en un nuevo idioma, la 

adaptación a un modo de vida y sistema de educación distinto, la ausencia de familiares 

y amigos y el costo económico. Precisamente, la sensación de “empezar de nuevo” en el 

sentido de abrirse y crear nuevas amistades y vínculos porque se está solo en un lugar 

puede ser difícil para una persona tímida e introvertida, imponiendo una limitación al 

momento de establecer relaciones con los demás. La adaptación a nuevas costumbres, 

hábitos alimenticios, horarios y ritmos puede constituir una dificultad pasajera durante 
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los primeros meses de llegada a un país, sobre todo si no se cuenta con cierta 

flexibilidad y tolerancia a la frustración. Asimismo, toma algún tiempo comprender y 

adaptarse a un nuevo sistema educativo, con una estructura, reglamentaciones y cultura 

institucional diferentes. Todos los entrevistados coinciden en que el idioma puede en 

alguna medida constituir un obstáculo, limitando la relación con los demás, pero 

precisamente entran en juego la predisposición y voluntad para hacerle frente y 

aprenderlo, por lo que no ha constituido una barrera insuperable.  

En realidad no tuve problemas graves que me hicieran ver la diferencia de idiomas 

como un obstáculo, sí lo vi como un desafío, o pequeños problemas particulares pero 

nunca como un gran obstáculo porque cuando no sabía una palabra no lo veía como una 

dificultad sino como una palabra más que había que aprender (…) Entonces lo que 

parecía un problema en realidad fue un medio para solucionar todos los errores que traía 

(…) No soy consciente de cómo lo superé porque yo iba muy, estaba muy entusiasmado 

con el viaje e iba muy abierto a nuevas experiencias entonces… la forma de superarlo 

creo tiene que ver con la apertura a, si lo ponemos más teóricamente, la apertura a la 

diferencia, a tolerar lo… no tolerar, sino aceptar lo diferente como algo más y no como 

algo que se opone a lo propio151. 

Por último, todos señalan la restricción económica que significa afrontar los 

gastos necesarios para el traslado y estadía en el extranjero, reconociendo que no todos 

los estudiantes pueden hacerlo. Como se mencionó previamente, si bien el programa de 

movilidad está dirigido a una elite universitaria, los mismos estudiantes movilizados 

manifiestan que el costo de vida es una limitación porque las becas no están diseñadas 

para afrontar la totalidad de los gastos. A pesar de que las becas de manutención 

ofrecidas por las universidades cubren por lo general una gran parte de los gastos 

(alimentación, comida, parte del traslado aéreo), existen diversos gastos relacionados 

con el visado, el seguro médico, el pasaje, el traslado interno, los costos de instalación 

así como el ocio, que no son cubiertos y deben ser afrontados por los estudiantes. Por lo 

tanto, al tratarse de becas parciales, los estudiantes movilizados deben contar con un 

respaldo económico que permita la exitosa concreción de la experiencia de movilidad o 

bien contar con una fuerte predisposición para la búsqueda de fuentes alternativas, ya 
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sea trabajando durante su estadía o recurriendo a organismos financiadores 

complementarios.  

Por ejemplo fui a cursar con guardapolvo como hago acá, y allá ningún estudiante de 

medicina usa guardapolvo hasta que se recibe, usan chaqueta, y a mí nadie me avisó de 

eso por ejemplo. Yo me tuve que comprar camisa blanca, chaqueta blanca, pantalón 

blanco, medias, bueno, medias obviamente tenía blancas, y hasta zapatos blancos 

inclusive. Y fue plata que tampoco tenía prevista para gastar, y tuve que llegar allá y 

gastarlo porque si no, no podía cursar (…). Yo creo que la principal limitación es la 

plata. O sea, no todo el mundo puede afrontar semejante viaje. Si bien está buenísimo y 

me enteré que la universidad mejoró el presupuesto y que les dan $6.500 ahora a los 

chicos, el pasaje por ejemplo es carísimo (...). La UNCuyo, yo creo, que tendría por 

ejemplo que cerrar las solicitudes mucho antes, si vos sacás un pasaje con 6 meses de 

anticipación, lo podés conseguir por ejemplo con 500 dólares menos. Cuando vos te 

empezás a averiguar los trámites y te querés presentar a la beca, algo de las cosas que yo 

veo, es cuánto sale el pasaje, y la diferencia que yo vi en el pasaje a si lo comprabas en 

ese momento a si lo comprás un mes antes de viajar, eran como 500 dólares. Es 

muchísimo, y es plata que muchas veces no tenés, lo cual te impide irte de intercambio, 

o a lo mejor la tenés, pero te la podés llevar, podés comprar otras cosas. O sea a todos 

nos vendría bien. Yo creo que la principal dificultad es la plata152 

Entonces ya te digo, no fue mi caso, porque pude cubrir el pasaje, el dinero extra, pero 

hay que reconocer que no todos los chicos pueden. Tal vez muchos quedan afuera de 

proyectos o programas de este tipo por una cuestión meramente económica, no porque 

no les dé el promedio o no tengan el curriculum, sino porque no se alcanza a cubrir la 

totalidad del gasto que te implica un programa de movilidad estudiantil. Entonces eso sí 

podría haber sido un obstáculo, no lo fue, porque ya te digo una cuestión personal, pero 

sé que si esto mismo les hubiese pasado a otros compañeros en otra situación 

económica, es más, algunos ni siquiera se presentaron porque sabían que no iban a 

poder afrontar el gasto que significa. Es una inversión, más allá de que la universidad 

que te estaba esperando te daba una mensualidad, uno tiene que llevar un supuesto 

dinero de más. En ese momento teníamos que afrontar prácticamente solos el pasaje 

aéreo entonces sí puede ser un obstáculo para chicos no pudientes, y que no debería ser 
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así, tendrían que premiar el esfuerzo, no el poder adquisitivo que tengan la mamá y el 

papá en ese momento para pagarle un pasaje153.  

Por otro lado, puede señalarse que las disposiciones a la interacción cultural que 

traen consigo los estudiantes, tienen una repercusión directa en la concepción de las 

diferencias culturales que advierten y su valoración al respecto. Entendidas como un 

elemento distintivo pero sin constituir una real amenaza, las diferencias culturales son 

percibidas por la mayoría de los estudiantes como sencillos contrastes en las 

costumbres, hábitos, modos de comportamiento. En general, una vez que han advertido 

algo extraordinario, frecuentemente lo valoran positivamente comparándolo con el 

contexto de origen, buscando de este modo una explicación que justifique tal diferencia. 

Entonces, aquello que fácilmente puede ser percibido en un primer momento como un 

elemento de choque con el propio esquema de pensamiento y comportamiento es 

posteriormente juzgado como un simple hábito distinto que responde a causas 

específicas, evitando caer en un estereotipo o prejuicio que conduzca a juzgar los 

comportamientos de los otros automáticamente como negativos. Asimismo, dicha 

confrontación con distintos modos de pensamiento, permite a los estudiantes advertir en 

ellos y en los demás las asociaciones entre ciertas diferencias culturales y prejuicios 

básicos como es el caso de un estudiante que se trasladó a Brasil, entre otros casos:  

 Por ejemplo, a ver, acá en Mendoza, en Buenos Aires no tanto, pero en Mendoza tienen 

a la universidad como algo sagrado, elevado, etc. Entonces súper serio, las personas van 

de traje y corbata muchas veces, etc. Allá por ejemplo, una día, mis compañeras iban de 

short, remera pupera, y ojotas. Pero no eran porque fueran, no sé, unas… desubicadas, 

sino porque las condiciones climáticas eran otras y obviamente había que adaptarse a 

eso. Entonces lo que uno a veces mira como un prejuicio “son unas desubicadas, o las 

brasileñas son tal cosa” en realidad responde a diferentes modos de comportarse que 

tiene que ver, por ejemplo en este caso, con una ubicación geográfica. Y también había 

otras costumbres que eran diferentes. Un profesor un día fue a dar clases de zapatillas y 

jean, que en la facultad en la que yo estudio sería imposible,  y se sacó las zapatillas 

mientras daba la clase y era un profesor excelente, ese mismo que me dijo que tenía que 

comportarme como todos los estudiantes, con doctorado, posdoctorado en Italia, etc. Y 

                                                             

 

153 PERINI, Celeste, entrevista realizada en el marco de la presente tesina, pág. 4. 



112 

 

eso no le quitaba nada de su nivel académico. Encones esas pequeñas cosas me hicieron 

mover ciertas estructuras mentales que yo tenía154.  

Yo no recordaba la palabra y no sé porqué hice la asociación con… creo que tiene algo 

que ver con esclavo la palabra. Yo asocié que como los esclavos eran traídos de África 

y eran negros, y no recordaba cómo era la palabra, yo dije “el negro de noche”, 

pensando que así se decía, obviamente en portugués, pensando que así se decía mesa de 

luz y cuando dije eso todos me miraron como “sos un desubicado, no podés estar 

diciendo eso” y yo señalé la mesa de luz porque me refería a la mesa de luz y estuvieron 

riéndose de mí durante 15 minutos. (…) yo no sabía la palabra pero tenía algo que ver 

con esclavitud. De esclavitud uno sólo tiene el prejuicio de que hay esclavos negros, 

dejando de lado la esclavitud por ejemplo indígena, y asocié inmediatamente con negro, 

entonces asociando con un prejuicio básico formulé un concepto que estaba 

equivocado”155.  

Nos hicieron como 3 o 4 fiestas de bienvenida porque no lograban ponerme en pedo. 

Para ellos es muy importante, o sea, ellos disfrutan mucho tomando alcohol, en todas las 

fiestas tiene que haber alcohol, comidas, mariachi, y la primer fiesta de bienvenida que 

nos hicieron, yo no me puse en pedo. Entonces hicieron otra, que llegué más tarde 

porque sabía que me querían poner en pedo y ellos ya estaba medio alegrones entonces 

medio que no se acordaron. Como yo no me puse en pedo, me hicieron otra. El objetivo 

era ponerme en pedo, pero no por hacerme un mal, el objetivo era, ellos como que 

creían que iba a disfrutar, ellos le dicen la cruda, al otro día. Como que si no me ponía 

en pedo realmente, no me quedaba inconsciente, medio pirado, no iba a saber lo que era 

un cruda mexicana, entonces como que todo lo hacían por mí156. 

Sí, no fue tanto, es verdad, ya estaba como acostumbrada, pero sí, viste, ves bastante las 

diferencias (…) Uno se espera que todo funcione perfecto y había varias cosas que no 

funcionaban perfecto, o sea profesores que no caían, o que venían más tarde, o cosas 

así. Pero al mismo tiempo como no están acostumbrados a que las cosas no funcionen, 

nadie iba y se quejaba ponele. Los mismos alumnos de allá no se quejaban. Nosotros 

íbamos con los españoles “y no puede ser, los profesores no vienen, nosotros nos 

                                                             

 

154 HERNÁNDEZ, Martin, entrevista realizada en el marco de la presente tesina, pág.10-11. 
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vamos”. Pero como que no estaba instalado el mecanismo de queja (…) porque están 

acostumbrados a que las cosas funcionen, supongo. Y porque no son quejones157.   

Entonces, puede apreciarse que a partir de la experiencia de movilidad se 

produce una profundización y reactualización de las disposiciones a la interacción 

cultural que traían los estudiantes. En todos los casos destacan como los aspectos más 

positivos de su experiencia un crecimiento y enriquecimiento tanto a nivel personal 

como académico. Enfrentarse a nuevas experiencias, estrechar lazos intensos con 

personas provenientes de otros países, conocer lugares con características geográficas 

distintas, aprender la historia y cultura de otro país, reconocer otros modos de vivir y 

encarar la vida y los problemas, encontrar otras costumbres, otros hábitos, otra lengua, 

otra forma de relacionarse; todo ello les ha permitido cierta apertura mental para la 

recepción y apreciación de diferentes idiosincrasias. De hecho, les ha permitido advertir 

cierta resistencia en modos de pensamiento y comportamiento locales propios de un 

“mendocinismo” conservador y poco abierto a las diferencias y cambios, reivindicando 

de este modo la posibilidad de conocer y escuchar otras voces, modos de vida y 

pensamiento. En el plano académico, rescatan la puesta en perspectiva y 

complementación de la propia formación, a partir de identificar tanto las fortalezas 

como las debilidades de sus instituciones de origen y destino. Por sobre todo, les ha 

permitido conocerse a sí mismos, poniendo a prueba su bagaje cultural y educativo 

ganando un fuerte sentimiento de autonomía e independencia. Ahora bien, en todos los 

casos, se considera que la experiencia de movilidad repercute principalmente en un 

nivel individual en detrimento del impacto que puede tener a nivel colectivo-

institucional.  

Entre los principales impactos a nivel personal pueden mencionarse: crecimiento 

emocional, mayor confianza en sí mismos, mayor autonomía, reconocimiento de sus 

propios límites, valoración de sus afectos, mayor curiosidad e interés por continuar 

viajando, re-priorización de objetivos de vida y replanteamiento del modo de vida, 

futuro académico y profesional. En un nivel interpersonal, la experiencia se tradujo en 

una mayor apertura a la adversidad y a distintas opiniones, menos prejuicios, mayor 
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predisposición y generosidad a las necesidades de los demás, especialmente en la 

asistencia a otros estudiantes extranjeros.  

Todo, todo, desde lo meramente académico hasta lo personal, estudiar en otro país te 

abre el cerebro, te muestra cosas que estando aquí no te das cuenta. Buenas y malas, 

porque empezás a valorar también cosas buenas que tenés aquí y no las valorás porque 

como las tenés y convivís con ellas, das por sentado que tienen que ser así158. 

Todo lo que uno puede conocer, no en el sentido de sumar conocimiento, sino de tener 

nuevas experiencias. Conocer nuevos lugares, conocer nuevas actividades culturales, 

conocer nuevas culturas en sí, conocer otras personas, dialogar con otras personas, 

escuchar otras formas de pensamiento, concordar, no concordar, o poder discutir con 

una persona totalmente diferente, poder escuchar otra persona cuya experiencia de vida 

es totalmente diferente. Y en el plano académico, conocer otros profesores, 

investigadores, etc. que tienen a veces, experiencia en el área que a uno le interesa y le 

ofrecen a uno posibilidades de becas de posgrado, participación en proyectos de 

investigación, lo cual en parte ayuda a la internacionalización de las universidades 

supongo159. 

Bueno, en ese sentido, de ver las cosas mucho más holísticamente, de forma más 

cosmopolita. No tan centrado en las costumbres desde un solo lugar y a nivel muy local, 

por decir las costumbres de Mendoza. A mí la verdad que las costumbres que son de 

este lugar las tengo pero no están muy afianzadas, me gustan el tema cosmopolita, estar 

en una ciudad como Nueva York o en un pueblito en el medio de África, y para vos, 

hacerte del lugar, en los dos lugares. Puede ser como el nuevo pensamiento que se 

generó en ese momento160. 

Entonces eso está muy bueno, ver otra realidad, ponerte a prueba todo lo que vos has 

aprendido, enfrentarte a algo distinto, aprender otras pautas culturales, cosas distintas de 

las que te han enseñado tus papás, es todo muy… todo te suma, como persona creo que 

crecés muchísimo (…) Bueno, yo creo que la sociedad mendocina, somos muy 

cerrados, tenemos una mentalidad muy conservadora, muy tradicional, nos da miedo 

por ahí todo lo que sea nuevo, entonces somos un poco reacios. Cuando estás con 

familia o con amigos, sos incondicional, pero hasta que tenés confianza, como que no te 

                                                             

 

158 PERINI, Celeste, entrevista realizada en el marco de la presente tesina, pág. 4. 
159 HERNÁNDEZ, Martin, entrevista realizada en el marco de la presente tesina, pág.11. 
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abrís mucho de tu grupo. Yo por ejemplo invité a mis amigos, a los chicos de 

intercambio, que estaban hace unos meses acá y los invité a mi cumpleaños, y vinieron 

y la pasaron re bien. Pero mi grupo en el momento es como que los aceptó, fuimos al 

boliche qué sé yo, todo bien, pero por ahí no los saludan, no los invitan a estudiar, no 

les preguntan si necesitan algo, si la pasaron bien o no (…) Yo creo que todos los 

mendocinos necesitaríamos así enfrentarnos a otra realidad para ver que es algo que… 

tenemos que ponernos en el lugar del otro, tenemos que abrir la cabeza, aceptar cosas 

nuevas y bueno, además, la experiencia del viaje, irte a otro lugar, tener tu plata, vivir 

solo, conocer gente, conocer lugares161.  

Asimismo, el impacto de sus experiencias en un nivel institucional ha sido 

menor en la medida en que se tradujo principalmente en la difusión individual que cada 

estudiante podía hacer entre sus pares o el asesoramiento a los extranjeros en el campus 

universitario, pero esporádicamente se tradujo en difusión o asistencia institucional 

especialmente organizada. Por un lado, porque al realizar frecuentemente la movilidad 

durante su último año de cursado, una vez de regreso, la permanencia en la facultad es 

mínima y por otro lado, debido a la ausencia de una política precisa de devolución o 

colaboración de los ex becarios con la universidad. No obstante, recién a partir del año 

2009, la iniciativa de un grupo de estudiantes ex becarios de algún programa de 

movilidad provenientes de distintas facultades de conformar una Comunidad Estudiantil 

de Intercambio Cultural llamada “Amigos del Mundo” para promover la integración y el 

intercambio cultural entre estudiantes locales y extranjeros, coincidió con la 

organización desde el Departamento de Movilidad de la SRIIRU de un sistema de 

tutores en el que cada ex beneficiario de movilidad debía asesorar y ayudar a un 

estudiante extranjero durante su estadía en la UNCuyo, así como colaborar en la 

organización de actividades socio-culturales como reunión de bienvenida, concurso de 

fotografía, feria de platos internacionales, fogón de integración, entre otros. 

5.2 Percepciones del apoyo institucional 

En relación a las percepciones de la promoción y el apoyo institucional que 

tuvieron para la ejecución de la movilidad, tanto por parte del área administrativa como 
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docente, si bien los estudiantes movilizados perciben que en los últimos años hubo un 

incremento en la promoción, difusión y posibilidades de realizar actividades de 

vinculación internacional, mencionan algunas diferencias según las facultades. Tanto en 

las facultades de medicina como ingeniería, la movilidad se realiza desde hace varios 

años ya que comenzó a ejecutarse desde finales de la década del noventa, entonces, 

dichas facultades tienen una política sistemática en la celebración de convenios y 

gestión de programas de movilidad. Por ejemplo, en la facultad de ingeniería se han 

diseñado cursos de idiomas gratuitos especialmente dirigidos a quienes han sido 

seleccionados para movilizarse a Francia. En este caso, pesa también la trayectoria 

individual de los agentes de la conducción y administración que han generado vínculos 

a partir de sus propias experiencias de formación en el extranjero. Por lo tanto, indican 

que la mayoría de los estudiantes en dichas facultades están al tanto de la posibilidad de 

viajar al extranjero desde que ingresan a la facultad y quienes quieren irse encuentran 

mucha contención e información institucional al alcance, situación un tanto diferente en 

el resto de las facultades, donde predomina cierto desconocimiento o falta de promoción 

e información al respecto. Vale la pena entonces destacar que en general los estudiantes 

movilizados tienen una fuerte convicción o determinación de querer irse. Movilizados 

por su propio interés, emprenden búsquedas, investigan opciones y consultan, 

impulsando frecuentemente al personal administrativo para que realice averiguaciones. 

Asimismo, arman redes para socializar información útil, contactando con otros 

estudiantes que van a movilizarse en el mismo periodo que ellos, a ex beneficiarios o a 

extranjeros que se encuentren de intercambio en ese momento. 

En relación a la percepción de la recepción de los docentes durante el cursado, 

mencionan que la relación con los estudiantes extranjeros es dispar. Tantos estudiantes 

OUT como IN observan que puede variar de una completa indiferencia o malos tratos a 

una total integración en la clase o favoritismos. Los motivos pueden estar relacionados 

tanto con el área disciplinar de la que proviene el docente, de su trayectoria académica 

en el extranjero o sencillamente del tamaño del curso. Expresa un estudiante OUT: 

He cursado unas materias con alumnos extranjeros en las que por ejemplo al alumno 

extranjero se lo ha ignorado totalmente como si fuera un alumno más o a veces incluso 

menos que un alumno más. Y he cursado materias con estudiantes extranjeros en las que 

al alumno extranjero se lo apoya mucho más, no porque, a ver, exista un apoyo, sino 

porque se reconoce que la situación suya es una situación difícil porque los 
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procedimientos administrativos de cada facultad son diferentes, uno a veces elige una 

materia suponiendo que tiene todos los conocimientos necesarios y uno llega y la 

materia es diferente de lo que uno esperaba162. 

En relación a sus pares, los estudiantes OUT movilizados perciben cierta 

indiferencia hacia la presencia de estudiantes extranjeros, porque puede prevalecer la 

comodidad de contar con un grupo de pertenencia previo, el desinterés o los prejuicios. 

De hecho, la mayoría de los estudiantes IN confiesa haber fracasado en construir 

amistades locales. Lo atribuyen en parte a la diferencia de sus ritmos de vida y viajes así 

como la corta duración del periodo de intercambio, y por otro lado por la dificultad de 

integración con grupos de estudiantes mendocinos que ya tienen su vida social 

construida. En muchos casos se encontraron con prejuicios o estereotipos por parte de 

docentes o estudiantes que exaltaban la exoticidad de su condición de extranjeros, 

prejuzgando que se trataba de estudiantes con alto poder adquisitivo y 

descomprometidos con sus obligaciones académicas; o bien los asociaban directamente 

con las posturas políticas de sus países de origen. Los estudiantes extranjeros valoran a 

la sociedad mendocina en su conjunto como una sociedad con rasgos tradicionales y 

conservadores pero en la que sobresale la calidez y amabilidad de las personas. 

Algunos nos miran con los ojos argentinos, del cliché, la imagen del francés, que tiene 

plata, que vino acá para aprovechar algunos meses, porque bueno, “va a conseguir 

(aprobar) los exámenes, que vienen en mi curso”. A veces cuando entienden que no es 

sólo así, porque de verdad, para mí no es sólo así, para los otros franceses pienso que sí, 

hay esta cosa como de respeto como “ah, a vos también te gusta esta cosa que me gusta 

a mí”, pero no ocurre mucho. Ocurre cuando empezás a hablar o preguntas algo. Sino, 

lo ven como chico extranjero que viene para aprovechar163. 

Sí, yo creo que sí, aún en filosofía me preguntaban preguntas raras que decían “Aunque 

vos sos de los Estados Unidos, ¿qué opinarías de… no sé qué, de tu propio gobierno?”, 

como si yo siempre fuese a decir que me encantaba. En historia no lo vimos tanto pero 

siempre en los carteles dicen que los de los Estados Unidos son capitalistas y no piensan 

en la gente que está ahí, y solamente el gobierno representa a la gente y son uno, cuando 

no lo son. Muchas veces hay preguntas como “Ay, ya sé que te gusta el gobierno pero si 
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tuvieras que decir algo malo, ¿qué dirías?”. Y muchas preguntas de qué pensás de Bush, 

de Hillary, de Obama, todo eso. “¿Pensás que eso es mentira, verdad, lo de las guerras?” 

Y tienen sus opiniones ya cuando te están preguntando eso, y esperan sólo una 

respuesta, y a veces se fijan lo que están esperando y a veces no164. 

Por todo lo dicho, resulta evidente que la puesta en marcha de la política de 

internacionalización de la universidad en el año 2002 con la especial promoción de los 

programas de movilidad estudiantil ha comenzado a repercutir en el ethos institucional 

en la medida en que la dimensión internacional resulta menos novedosa. Si bien no está 

completamente incorporada en toda la universidad, en general se sabe que existen 

modos de vincularse con lo internacional. La actitud de los docentes es variada, desde la 

más completa indiferencia o desinterés hasta el aprovechamiento e incentivo para la 

concreción de dichas experiencias así como la integración de los estudiantes extranjeros 

en sus cursos. Asimismo, la oferta de cursos gratuitos de idiomas extranjeros como 

inglés o francés disponible en diversas facultades posibilita claramente la adquisición de 

un capital cultural importante al momento de realizar una movilidad estudiantil. De 

todos modos, aún se imponen fuertes restricciones económicas para el  estudiantado.  A 

este respecto, cabe destacar que en el segundo semestre de 2010 se abrió la convocatoria 

de “Movilidad Estudiantil Bicentenario” en conjunto con la Secretaría de Bienestar 

Universitario destinado a estudiantes que perciben la beca BIPU (Beca de Ingreso y 

Permanencia en la Universidad con ayuda económica para gastos de traslado, comedor, 

fotocopias) en el que se ofrecían becas totales, es decir, la Universidad afrontaba la 

totalidad de los costos de traslado, estadía y trámites administrativos. Los resultados de 

dicha iniciativa podrán ser evaluados una vez concretada dicha movilidad. De todos 

modos, resultaría incierto y simplista considerar que es suficiente la apertura de una 

convocatoria de movilidad con becas totales para creer que de este modo se puede 

promover y ejecutar exitosamente la circulación internacional de los estudiantes de 

bajos recursos. 
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Consideraciones Finales 

A partir de la segunda posguerra y hasta 1974, contrariamente a responder a una 

estrategia sistemática de internacionalización universitaria, las experiencias de 

movilidad internacional se limitaron a actividades aisladas y salpicadas de agentes 

individuales. La vinculación internacional no era considerada una prioridad en la 

política universitaria y no formaba parte de sus objetivos. En la inmediata posguerra, la 

forma de circulación internacional predominante fue la fuga de cerebros principalmente 

hacia los países centrales, Estados Unidos y Europa, también visible en la celebración 

de convenios de movilidad académica. A partir de las décadas del sesenta y setenta esta 

tendencia se revirtió parcialmente gracias a las alternativas de formación y 

especialización regionales. De todos modos, la celebración de convenios internacionales 

tuvo un signo predominantemente estadounidense y europeizante, acompañando la 

tendencia regional y global de “sumisión” ante la disputa de las potencias mundiales de 

conducción del proceso de internacionalización. La implantación de la última dictadura 

militar impuso el exilio político y forzado e interrumpió todo atisbo de cooperación 

internacional en materia de celebración de convenios.  

Con el retorno a la democracia, se reactivó la firma de convenios con pares 

internacionales y la UNCuyo, en consonancia con sus pares latinoamericanas, se asomó 

tímidamente al proceso de internacionalización de la educación superior de la mano del 

socio español quien ejerció una activa política de cooperación, ofreciendo programas de 

movilidad para docentes y estudiantes a lo largo de la década del noventa. En este 

sentido, la UNCuyo se sumó a un proceso global de internacionalización de la 

educación superior pero que tanto en Estados Unidos como en Europa databa desde 

finales de los ochenta, lo que los situaba un paso más adelante en materia de movilidad 

académica.  

Contrariamente, no es sino hasta comienzos de la década de 2000 que la 

UNCuyo, junto a sus pares nacionales, advirtió la necesidad de incorporar la dimensión 

internacional a sus funciones sustantivas, dotándola de una estructura y modo de 

funcionamiento específico, avances que fueron especialmente impulsados desde el 

Ministerio de Educación de la Nación Argentina. La oleada de mejoras a nivel nacional 

en materia de internacionalización de las universidades, repercutió en la gestión local 
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con diversas modificaciones cristalizados en las gestiones de la por entonces rectora de 

la UNCuyo, Gómez de Erice. En materia de celebración de convenios, durante su 

gestión sobresalió una activa cooperación con Francia, constituyendo la creación del 

Instituto Franco-Cuyano una suerte de símbolo del vínculo entre la Universidad y el 

país francófono. Desde el año 2002 aumentó progresivamente la celebración de 

convenios con pares latinoamericanos, si bien Francia ha continuado siendo la principal 

contraparte. Pero tomaron fuerza las relaciones de cooperación con Chile (segunda 

contraparte) y Brasil (cuarta contraparte) en el periodo 2002-2010. A partir de la gestión 

de Somoza (2008-2011), se advirtió la emergencia de otros elementos indicativos de 

una inclinación de preferencia latinoamericanista, como el peso dado al proyecto 

AUSA, cuya importancia radica en pretender constituir a la Universidad en un polo de 

referencia en la integración regional, así como se propone hacer también el INILA, y 

sobre todo, el fuerte impulso dado a la integración, cooperación y movilidad académica 

en el marco de la red AUGM, de instituciones del sur de América Latina. 

En relación a la circulación internacional de estudiantes de grado, se advierten 

significativas diferencias entre los flujos de atracción y los flujos de salida de 

estudiantes. Básicamente, han venido a la UNCuyo estudiantes extranjeros en mayores 

proporciones, pertenecientes a una mayor diversidad de países y distribuidos 

equitativamente entre tres regiones geográficas principales (América Latina, Europa y 

Norteamérica) mientras que parten estudiantes locales al extranjero en menores 

proporciones y distribuidos más desigualmente entre destinos menos diversificados 

(América Latina y Francia). Por lo tanto, los flujos de atracción son mayores y 

homogéneamente diversificados, mientras que los flujos de salida son menores y 

heterogéneamente más concentrados. De modo global, se considera que las diferencias 

entre los flujos de entrada y salida se deben a distintos factores entrelazados y 

vinculados con los obstáculos del proceso de internacionalización. Por un lado, existen 

fuertes restricciones presupuestarias que evidencian una enorme dependencia financiera. 

Por otro lado, existe una cierta resistencia general hacia las experiencias de circulación 

internacional por parte de la comunidad universitaria local, asociada con cierto 

conservadurismo provincial. Principalmente, tiene altas repercusiones la ausencia de 

una política sistemática de la internacionalización universitaria que impide establecer 

prioridades y poner en marcha un proceso de transversalización de la 

internacionalización en todo el ámbito universitario. Entonces, la enorme atracción de 
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estudiantes extranjeros en detrimento de la partida de los estudiantes locales no 

responde a la existencia de una política expresa de favorecer dichos flujos, destinada a 

constituir a la Universidad en un referente regional. 

El ethos institucional conformado durante la década del noventa, reticente a las 

experiencias de circulación internacional y por lo tanto, resistente a la interacción 

cultural, ha sufrido modificaciones parciales a partir del despegue de la 

internacionalización en la UNCuyo en el año 2002. Si bien persiste de modo general en 

la comunidad universitaria local una cierta resistencia y unas cuantas trabas 

institucionales para el desarrollo de la movilidad, sí se ha modificado en cierto modo a 

partir de las experiencias de movilidad estudiantil.  

Se pudo observar que las disposiciones a la interacción cultural (que promueven 

el interés y aproximación a otros culturalmente distintos) de los estudiantes movilizados 

eran en parte heredadas y en parte adquiridas a lo largo del periodo de socialización 

primaria y secundaria. Dichas disposiciones habían sido formadas a partir de distintas 

especies de capital cultural y económico, el aprendizaje de lenguas extranjeras, el 

contacto con personas de nacionalidades distintas, las disposiciones a la circulación 

internacional, entre otros, moldeando su predisposición para la valoración de las 

diferencias culturales y el interés por realizar una experiencia de movilidad estudiantil.  

Entonces, las experiencias de circulación internacional de algún modo 

reconvierten o reactualizan las disposiciones previamente adquiridas por los estudiantes. 

El proceso influye significativamente permitiéndoles ver, conocer y vivir bajo otras 

pautas culturales, modos de comportamiento, hábitos y costumbres y adaptarse a nuevos 

entornos sociales y académicos distintos de los de origen; la estadía en el exterior 

refuerza aquella disposición previa. Teniendo en cuenta la conformación de las 

disposiciones, son estas mismas las que permitieron a dichos estudiantes haber sido 

seleccionados y realizar la experiencia de movilidad estudiantil.  

Difícilmente un estudiante que no cuenta con ciertas disposiciones al 

intercambio cultural y la circulación internacional se presente a una convocatoria de 

movilidad estudiantil, y de hacerlo, resultaría difícil que quede seleccionado. En 

definitiva, dichos programas han reforzado un sector internacionalizado de la elite 
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universitaria cuyana, sobre la base de una importante selectividad social, ya que resultan 

beneficiarios quienes poseen determinado capital cultural y económico.  

Indudablemente, los programas de movilidad continuarán creciendo y 

extendiéndose a una mayor población universitaria, pero no debe subestimarse la 

repercusión en la actual -aunque pequeña- tasa de estudiantes movilizados. Si se 

considera que durante la década del noventa era prácticamente inexistente, actualmente 

y desde hace diez años existe una política sistemática de promoción de la movilidad 

estudiantil, que más allá de sus obstáculos y limitaciones, ha logrado conformar cierta 

identidad de movilidad de estudiantes en el nivel de grado en la UNCuyo. Esto 

representa una experiencia internacional mucho más temprana que durante una 

formación de posgrado o doctorado, como ha sido frecuente en las décadas anteriores. 

Evidentemente, dichos estudiantes -futuros docentes y/o investigadores de la UNCuyo- 

habrán incorporado vivencialmente la dimensión internacional lo cual puede implicar 

cierta relevancia en términos estratégicos para el proceso de internacionalización de la 

Universidad, en la medida en que sea un objetivo prioritario y consciente de la 

conducción universitaria. Si bien la internacionalización de la educación superior ha 

enarbolado las banderas de la promoción e incorporación de las dimensiones 

internacional e intercultural en las funciones sustantivas universitarias, el proceso de 

internacionalización de la UNCuyo aún tiene por delante un largo recorrido y desafíos 

que enfrentar al respecto. 
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