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VISTO 

La Res. AU N° 004/22 por la cual la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional de Salta estableci6 que la 
nueva Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal debera elaborar su proyecto integral de adecuaci6n y elevarlo al 
Consejo Superior para su analisis y posterior aprobaci6n; y 

CONSIDERANDO 

Que mediante Res. AU N° 002/22, la Asamblea Universitaria resolvi6 aprobar la transformaci6n de la Sede Regional 
Tartagal en Facultad, y establece que sus autoridades y miembros del Consejo Asesor, con mandato vigente a la fecha, 
continuan en funciones hasta la finalizaci6n de sus respectivos mandatos. 

Que, a los fines del cumplimiento de la Res. AU N° 004/22, se encomend6 la elaboraci6n del proyecto integral de 
adecuaci6n al Prof. Juan Antonio BARBOSA, Profesor Universitario para la Ensefianza Media y Terciaria en Historia 
y Profesor Universitario en Historia, Especialista en Gesti6n Universitaria, en Planificacion y Gesti6n de Politic as 
Sociales. 

Que el Prof. BARBOSA, en su larga trayectoria, fue Consejero Directivo y Superior, por los estamentos de estudiantes 
y graduados, Presidente de la Federaci6n Universitaria de Salta, docente secundario, terciario y universitario, y 
Secretario del Consejo Superior de nuestra Universidad durante cuatro gestiones consecutivas, desde 1.998 a 2.010. 

Que, entre sus acciones en la gesti6n de la Universidad Nacional de Salta, destacan el ser autor del Reglamento de 
Funcionamiento del Consejo Superior, Res. CS N° 055/99; del Reglamento de Juicio Academico, Res. CS N° 057/99; 
del Reglamento de Profesores Visitantes 0 Invitados, Res. CS N° 471/07; del Organigrama General y por 
Dependencias, Res. CS N° 600/06; del Reglamento de Concursos del Personal de Apoyo Universitario, Res. CS N° 
230108; y Regimen Normativo para la Ejecuci6n de Servicios a Terceros, Res. CS N° 365/09. 

Que, en el ambito provincial, fue Referente Jurisdiccional e integrante de la Comisi6n de Planeaci6n y Evaluaci6n del 
Sistema Formador de Educaci6n Superior. 

Que, asi mismo fue capacitador en los programas RFFDC, Conectar Igualdad y Nuestra Escuela, autor de los libros 
"HISTORIA DE CUARTO ANO, Cambios, crisis, guerras y nueva transformaci6n global. La conflictiva construcci6n 
de sociedades democraticas en Argentina" de Cuarto Afio de secundario y "TERRITORIOS DEL CAPITALISMO 
GLOBAL", de quinto afio, 

Que, para la elaboraci6n del proyecto de adecuaci6n, el profesor BARBOSA present6, el 4 de julio del corriente afio, 
ante el Consejo Asesor de la Sede Regional Tartagal en transici6n a Facultad, un Plan de Trabajo de Planificaci6n 
Estrategica que incluye las siguientes etapas: 

1- Trabajos previos 
2- Elaboracion metodol6gica 
3- Elaboracion de diagn6stico 
4- Proceso Participativo 
5- Proceso de reflexi6n estrategica 
6- Presentaci6n y aprobaci6n del proyecto 
7- Implementaci6n, desarrollo y seguimiento 

Que se asumi6 un enfoque sociorganizacional, que ofrece un marco conceptual valioso para la comprension y el 
desarrollo de nuevas organizaciones, que destaca la importancia de considerar a las organizaciones no solo como 
estructuras formales sino tambien como sistemas complejos que interactuan con su entomo social y cultural, buscando 
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un analisis exhaustivo del contexto social en el cual la organizacion se insertara, se incluye la identificacion de los 
actores clave, las dinamicas sociales y los valores culturales imperantes, buscando un entendimiento profundo de este 
entomo que permitira que la organizacion se ali nee con las expectativas y necesidades de sus grupos de interes, 
fomentando una mayor legitimidad y apoyo, promoviendo una estructura organizacional flexible, que permita la 
adaptacion y respuesta a cambios en el entorno, enfatizando la importancia de las relaciones humanas y la 
colaboracion, disefiando procesos que faciliten la comunicacion abierta y el trabajo en equipo, incluyendo la 
implementacion de practicas de liderazgo participativo y la creacion de espacios para la co-creacion con los 
colaboradores. 

Que en la 9° Sesion Ordinaria Bimodal del Consejo Asesor de la Sede Regional Tartagal en transicion a Facultad, el 
Prof. BARBOSA presento el Proyecto Integral de Adecuacion de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 
(F.R.M.T) de la Universidad Nacional de Salta, para consideracion de toda la comunidad universitaria, los que a traves 
de sus aportes y correcciones permitieron mejorar y completar el proyecto. 

Que la consejera por el Estamento de Graduados Prof. Maria Beatriz BONILLO realiza la mocion solicitando la 
aprobaci6n del Proyecto Integral de Adecuacion, 

Que la mocion realizada fue aprobada por mayoria en la 6° Sesion Extraordinaria Bimodal del Consejo Asesor de la 
Sede Regional Tartagal en transici6n a Facultad de la Universidad Nacional de Salta del dia 15 de agosto de 2.024. 

Que corresponde elevar las presentes actuaciones para tratamiento del Consejo Superior de la Universidad Nacional de 
Salta. 

POR ELLO Y en uso de las atribuciones que le son propias 

EL CONSEJO ASESOR 

DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL EN TRANSICION A FACULTAD 

RESUELVE 

ARTicULO r.- APROBAR el Proyecto Integral de Adecuacion de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 
(F.R.M.T.) de la Universidad Nacional de Salta, que como ANEXO forma parte integrante de la presente resolucion . 

. ARTiCULO 2°._ SOLICITAR al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta la aprobacion del presente 
proyecto. 

ARTiCULO 3°._ HAGASE SABER a las Escuelas de Perforaciones, Letras y Comunicacion Social, a la 
Coordinacion de Enfermeria y Direccion de la carrera de Contador Publico, al Centro de Estudiantes, a Direccion 
General de Administracion, a Direccion Contable y Patrimonial, a Direccion de Docencia y Alumnos, al Departamento 
de Personal y demas areas administrativas y de servicios de la Sede Regional Tartagal en transicion a Facultad, a la 
Facultad Regional Oran, a las Facultades y Rectorado de la Universidad Nacional de Salta, a la ADIUNSa, a la 
APUNSa, a la Municipalidad y Concejo Deliberante de la ciudad de Tartagal, a las Camaras de Senadores y Diputados 
de la provincia de Salta para su conocimiento y demas efectos, y publiquese. 

Geol. Cor os A. Monjorres 
o ECTOR 

Sede Regi nal Tartagal U,N,Sa, 
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ANEXO 

PROYECTO INTEGRAL DE ADECUACION 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA 

1. Perfil geopolitico. 

r.a. Perfil geopolitico de la Universidad Nacional de Salta. 
La Universidad Nacional de Salta, localizada en el sur de los Andes 

Centromeridionales, en el extremo norte de la Republica Argentina, desarrolla sus actividades 
en la Provincia del mismo nombre. 

La provincia de Salta limita con tres paises latinoamericanos (Chile, Bolivia y Paraguay) 
y con seis provincias argentinas (Jujuy, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Tucurnan y 
Catamarca); cuenta con un gran potencial de articulaci6n inter-regional y como nudo de 
comunicaciones. Esta ubicaci6n marca su pertenencia al viejo tronco prehispanico, situacion que 
define su diferencia con las otras areas del pais. Es precisamente esta pertenencia a una memoria 
y un patrimonio pre-existentes, esta localizacion geopolftica 10 que oriente su finalidad y sus 
funciones en el momento de su creacion en el afio 1972, tal como queda inscrito en el 
Anteproyecto de creaci6n: 

De su marco geografico debe nacer su vocccion regional y latinoamericana. 

De la probfemdticc socio-economfcc y cultural de la sociedad regional, la exigencia de 
desempenar un papel protcgonico en la po/{tica de cambio que su desarrollo integral plantea 
como una demanda perentoria 

Universidad Nacional de Salta 
Facultad Regional Multidisdplinar Tartagal . Brasil 

Regi6n Centro $udamericana 
-:;:::aI_:a=-_ 

Estudfo de Factibilidad -1972 
Peru 

If ••• definicion del area regional 

en el cual desenvolvera su occi6n 

10 nuevo univer$idod. 
.•• Lo region centro sudamericano, 

que comprende, el M.O.A., el 

norte de Chile y 10 Republica de 
Bolivia". 

I?araguay 

Fuente: Estudlo de Factlbilldad de la Universidad 
Nacional de Salta ~ 1972 
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Por la definicion de su marco regional, la Universidad Nacional tiene una mision trascendente 
que cumplir, en virtud de su ubicacion geografica y de los antiguos lazos econornicos, 
humanos y culturales que historicamente Iigaron a sus pueblos 

Por ello 

De ninguna manera debe repetir uno de los errores substanciales que justifican la crisis actual 
de las Universidades argentinas. Su posicion contradictoria frente a las inquietudes y 
aspiraciones de la sociedad a la que pertenece puestas mas al servicio de la colonlzcclon 
cultural y tecnologica [que] a las legrtimas reivindicaciones de los pueblos de la Region. 
(U.N.5a. 1972, II) 

La definicion del area regional en el cual irfa a desenvolver su acclon la nueva Universidad, 
de caracter andino: H ••• La region centro sudamericana, que comprende, el N.O.A., el norte de 
Chile y la Republica de Bolivia" . Sin embargo, esta vision inicial y fundante ornitio incluir que ni 
Bolivia, tampoco la provincia de Salta son totalmente andinas. Hacia el este de ambas se 
desarrolla la region del Chaco que incluye partes de Bolivia, Argentina y Paraguay. 

En este aspecto se debe destacar la importancia de los departamentos General San 
Martin y Rivadavia como articuladores de ambos espacios regionales. 

La irnplementacion concreta de este ideario politico institucional ha atravesado por 
oscilaciones, parentesis, recuperaciones y afirmaciones segun la transforrnacion politico-social 
del pais a 10 largo de su historia pero abreva como fonda de significacion en todo impulso de 
crecimiento y transformaclon de 10 alcanzado institucionalmente., 

Se percibio claramente unas decadas despues de sus inicios con el surgimiento del grupo 
ZICOSUR en el ana 1997, afianzado en reclen logro conformar su estructura institucional a fines 
del ana 2005. Fue creado con el proposito de complementar y potenciar el proceso de 
cooperacion de la Zona de lntegracion Centro-Oeste Sudamericana, a fin de promover mayor 
insercion en el contexto internacional e incentivar el desarrollo econornico y social de su region. 
Este Organismo de lntegracion Regional otorga relevancia a todas las acciones de orden cultural 
en la singularidad identitaria de las comunidades que 10 integran por su poder de nuclearnlento 
en torno a la lengua, los orlgenes prehlspanicos y la presencia de diversos pueblos originarlos. 

En este sentido, el ZICOSUR universitario considera que la educacion y la cultura juegan 
un papel fundamental en los procesos de integra cion, ya que son los instrumentos ideales para 
la generacion de una identidad cornun 0 compartida, lograda a traves del conocimiento mutuo y 
el respeto a la diversidad. AI mismo tiempo, la educacion es un motor para el desarrollo arrnonico 
y equitativo de los pueblos, dotando a estos procesos de sentido de futuro a traves de la 
formaclon de la conciencia polftica, la produccion de conocimientos relevantes y la formadon de 
recursos humanos. 

EI Zicosur esta conformado por: 

Argentina: Las provincias de Catamarca, Cordoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La 
Rioja, Misiones, Santa Fe, Salta, Santiago del Estero y Tucuman, 

Bolivia: Los departamentos de Beni, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro, Pando, Potosi, 
Santa Cruz y Tarija. 

Brasil: Los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sui y Santa Catarina. 

Chile: Las regiones de Antofagasta, Arica y Parinacota, Atacama, y Tarapaca. 

Paraguay: Los departamentos de Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Boqueron, 
Caaguazu, Concepcion, Canindeyu, Caazapa, Central, Cordillera, Guaira, ltapua, Misiones, 
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Neembucu, Paraguarf, Presidente Hayes y San Pedro. 

Peru: Los departamentos de Arequipa, Tacna, Puno y Moquegua. 

Universidad Nacional de Salta 
Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 

Region Zicosur Unlversitarla 

Area de infJuenGia 

"ZrCOSUR Universitario es un 

grupo de universidade$ publicas 
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Peru que vienen 

trabajando en programas conjuntos 
para fortalecer la integrac:ion 

academica regional y, final mente, 
consolidar los inten::ambios en las 

areas de docencia, investigacion y 
extension. ,. ~ 

l.b. Perfil geopolftico de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal. 

Los Departamentos de San Martfn y Rivadavia se ubican en el extremo noreste de la 
provincia de Salta, Argentina. Limitan al norte con Bolivia, al este con Paraguay y las provincias 
de Formosa y Chaco, al sur con los departamentos de Oran y Anta, y al oeste con Bolivia y el 
departamentos de Oran y Anta. Esta ublcacion geogrMica Ie confiere una privilegiada posicion 
geopolftica, ya que se encuentra en la confluencia de fronteras internacionales que la ubican en 
Centro de la zona media de America Latina desde las costas de Peru y Chile sobre el Pacffico, 
atravesando Bolivia y Paraguay hasta la costa sur de Brasil en el Atlantico. 

Por ello mismo, encierran un potencial estrategico, no explotado debidamente, para el 
comercio y el transporte de bienes, la interconexion de las regiones norte y sur de los pafses 
colindantes promoviendo la diversiflcadon econornica de la zona oriental de la provincia de Salta. 

La region de influencia de la F.R.M.T. se encuentra en una zona de intersecdon entre 
diversas rutas econornicas y comerciales, como la Ruta Nacional N° 34, que se extiende a 10 largo 
de gran parte del norte argentino y conecta ciudades importantes como Oran, Tartagal y 
Salvador Mazza. Esta carretera es fundamental para el comercio y el transporte, ya que vincula 
al Departamento General San Martfn con otras provincias y facilita el acceso a mercados 
internacionales a traves de la frontera con Bolivia, 10 que facilita el intercambio de bienes y 
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servicios. Esta conectividad geografica refuerza la importancia de la region como espacio de 
transito y logfstica para el comercio internacional, impulsando el desarrollo econ6mico de la 
region. 

La Ruta Nacional N° 81, se erige como un corredor estrategko no solo para la conectividad 
regional, sino tarnbien por su relevancia en el contexto geopolftico sudamericano. Su trazado, 
que se extiende desde la provincia de Salta hasta la provincia de Misiones, conecta areas 
productivas clave y facillta el intercambio comercial entre distintos pafses del Cono Sur. 

Por otro lado, la situaci6n geopolftica de los departamentos General San Martfn y 
Rivadavia tarnblen se ve influenciada por la creciente preocupaci6n por la seguridad y la 
integraci6n regional. La colaboraci6n con naciones vecinas en temas de infraestructura y 
seguridad transfronteriza es esencial para garantizar un desarrollo equillbrado y sostenible en la 
zona. EI fortalecimiento de estos lazos puede mitigar tensiones sociales y econ6micas, 
promoviendo un clima de paz y cooperaci6n en la region. 

Universidad Nadonal de Salta 
---_ ••• _---_ •• ¥. __ ••• _ ••••• "'--_._--- 

Facultad Regional MultidisciptinarTartagal 
Coneetividad Vial 
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Ruta Nacional N° 34 Ruta Nacional N° 81 

Tartagal, fundada en 1.924, es la ciudad cabecera del Departamento San Martfn, ubicada 
a cincuenta y cinco kilometres de la frontera con Bolivia ya 356 kil6metros de Salta capital. Las 
ciudades de Salvador Mazza, Aguaray, General Mosconi, Coronel Cornejo, General Ballivlan y 
Embarcaci6n mantienen fluida relaci6n con ella aunque cada una tiene sus propios organismos 
de gobierno y de desarrollo educativo, sanitario y cornercial. Un elemento que fluidifica la 
interconexi6n de estos centros de poblaci6n es la residencia en Tartagal de Sedes Centrales del 
Distrito Judicial Norte, la Unidad Regional N° 4 de la Polida de Salta, el Escuadr6n 52 de 
Gendarmerfa Nacional, las Sedes de Bancos que canalizan el flujo econ6mico financiero de la 
zona y muy notoriamente la presencia de la SEDE REGIONAL TARTAGAL de la Universidad 
Nacional de Salta. 
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Desde los distintos centros poblacionales mencionados, cada vez mas, se trasladan 
cotidianamente 0 residen en Tactagal estudiantes que aprecian las oportunidades de 
profesionalizacidn universitaria que esta Universidad les otorga para la transformacion de sus 
proyectos vitales franqueando las limitaciones soclceconornlcas que restringen sus posibilidades 
de traslado a otras regiones del pais con ese fin. La fuerza convocante se extiende mas alia del 
Departamento San Martin y lIega a los Departamentos Oran y Rivadavia, a las provincias de 
Formosa, a Jujuy, y a otros palses como Bolivia y Peru. 

Una lnsitucicn de Estudios Superiores en esta region del pais no puede replicar modelos 
canonlcos de Universidad Publica sino adquirir singularidad cornpenetrandose de su contexte 
geopolltico, cultural, demografico, economico, educativo y sanitario. Estos factores orientan y 
hasta determinan sus radios de acclon, su significacion sociocultural, la particularidad y 
pertenencia de sus destinatarios en cuanto recurso humane que se cualifica para incidir en la 
actividad econornica tanto individual como comunitaria. 

Los departamentos de San Martin y Rivadavia han enfrentado a 10 largo de su historia 
diversos problemas socioeconornicos que han impactado significativamente en el desarrollo y 
bienestar de su poblacion. Entender el origen y la evolucion de estos desaflos es fundamental 
para implementar estrategias efectivas, entre elias las educativas, que promuevan el progreso 
de la comunidad. 

La historia del departamento San Martin se encuentra estrechamente Iigada a la 
explotaclon de recursos naturales, principalmente el petroleo y el gas. Si bien esta actividad 
econornlca ha side el motor de desarrollo de la region, tarnbien ha generado una serie de 
desequilibrios sociales y economicos. La dependencia excesiva de la industria extractiva ha 
conllevado a la concentracion de la riqueza y la marglnadon de amplios sectores de la poblacion, 
quienes se han visto excluidos de los beneficios generados por este modele de crecimiento. 

Adernas, la falta de dlverslficacion econornica y la debil planificacion urbana han dado 
lugar a problemas de desempleo, pobreza, informalidad laboral y asentamientos informales. 
Estas condiciones han propiciado el surgimiento de problernatlcas sociales como la violencia, la 
delincuencia y el consumo de drogas, 10 cual ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes 
del Departamento. 

Por su parte, el Departamento de Rivadavia, ha enfrentado a 10 largo de su historia 
diversos problemas socloeconornicos que han impactado significativamente el desarrollo de la 
region. Estos desaffos, enraizados en factores hlstoricos, culturales y geograficos, han 
dificultado el progreso socioeconomico de sus habitantes. Su geograffa caracterizada por 
terrenos aridos y semideserticos, de monte achaparrado ha representado un obstaculo para la 
agricultura y la ganaderfa, actividades economkas tradicionales sostenidas por la poblacion 
nativa y criolla de la zona. La escasez de recursos hldricos y la baja fertilidad de los sue los han 
limitado la produccion agricola, 10 que ha repercutido en los niveles de ingresos y la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Adicionalmente, la falta de infraestructura y la conectividad vial deficiente han dificultado 
el acceso a mercados y servicios basicos, obstaculizando el desarrollo economico. La ausencia de 
vias de comunicadon adecuadas y la limitada disponibilidad de transporte publico han aislado a 
las comunidades rurales, 10 que ha contribuido a la persistencia de la pobreza y la desigualdad. 

Adernas, el departamento Rivadavia alberga una poblaclon diversa de pueblos originarios 
que han enfrentado desafios significativos a 10 largo de la historia. Estos grupos etnicos, qorn, 
tobas, wichf, que han habitado la region desde tiempos ancestrales, se han visto afectados por 
una serie de factores sociales, politicos y econornlcos que han puesto en riesgo su identidad 
cultural y bienestar. 
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Una de las principales problernaticas que enfrentan los pueblos originarios de Rivadavia 
es la falta de reconocimiento y proteccion de sus derechos sobre las tierras que han ocupado 
tradkionalrnente. La expansion de la frontera agrfcola, la extracclon de recursos naturales y el 
desarrollo de proyectos de infraestructura han lIevado a despojos y a la llrnltacion del acceso a 
sus territorios ancestrales. Esta situacion ha generado confllctos y ha obstaculizado el ejercicio 
de sus practicas culturales, asf como el desarrollo de sus formas de vida tradicionales. 

Igualmente importante es el modo en que la comunidad indfgena de Rivadavia se ha 
enfrentado a importantes desaffos en el ambito de la salud y la educacion. EI acceso lirnitado a 
servicios de salud culturalmente apropiados y han dificultado el bienestar y el fortalecimiento de 
las capacidades de estas poblaciones la falta de programas educativos que reflejen sus 
tradiciones y necesidades. 

Ante este panorama, es imperative que los Estados, la Universidad y la sociedad civil 
trabajen de manera coordinada para diseriar e implementar polfticas publicas integrales que 
atiendan los diversos factores que subyacen a los problemas socioeconomtcos de los 
departamentos mencionadcs.Esto implica impulsar la diverslfkacion econornica, la generacion 
de empleos de calidad, la mejora de la infraestructura y los servicios publicos, asf como el 
fortalecimiento de los programas sociales y la participacion comunitaria. 

En este marco se inscribe la creaclon de la F.R.M.T., la consolidaclon de sus carreras y 
polfticas de Investlgacion y extension y la creaclon de nuevas ofertas acadernicas son aportes 
insoslayables para la progresiva transformacicn de sus escenarios. 

2. Antecedentes historlcos. 

z.a. Antecedentes historicos de la Universidad Nacional de Salta. 
Los orfgenes de la Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.) se remontan a la decada de 

1.970, sustentadas en una larga trayectoria acadernica que se retrotraen a decades anteriores 
con instituciones como ellnstituto de Humanidades que se incorporo por convenio ala Facultad 
de Ciencias Culturales y Artes de la Universidad Nacional de Tucuman (U.N.T.), la Facultad de 
Ciencias Naturales (1.952), ellnstituto Etnico del Norte Argentino (1.952), el Centro de Higiene 
Salta (1.954), el Instituto de Endocrinologfa (Ley 3.333/1958) y el Departamento de Ciencias 
Economlcas (1.959). 

La idea de la creacion de la Universidad de Salta cornenzo a tomarfuerza a partir de 1.959 
cuando surgieron los primeros reclarnos de los universitarios saltefios, En 1.971, se conformo la 
Comision Especial Nacional de Factibilidad de creacion de la Universidad Nacional de Salta, quien 
fue la encargada de elaborar el proyecto de ley de creacion de esta Universidad. 

La cornislon escribio el Proyecto Fundacional de la Universidad Nacional de Salta: Estudio 
de factibilidad, organizandolo en 3 volurnenes: I, Introduccion y antecedentes legales, con 214 
paginas; II, Bases academicas, con 409 pagmas y III, Fines, objetivos y zona de influencia,con 352 
paglnas, para totalizer un monumental y exhaustivo escrito de 975 paginas, editado varias veces 
por la E.U.N.Sa. por su valor historico y pertinencia acadernica y social. 

Sobre la base del Informe de esta Comision, el gobierno de la nacion del presidente de 
facto, teniente general Alejandro Agustfn Lanusse, sanciono la Ley 1.963 de creacion de la 
Universidad Nacional de Salta el n de mayo de 1.972, sobre la base de tres unidades acadernicas 
que dependfan de la U.N.T.: la Facultad de Ciencias Naturales, el Departamento de Ciencias 
Econornicas y el Instituto de Endocrinologla. 
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Su creacion, fue el resultado del esfuerzo conjunto de un grupo de pioneros que 
entendieron la necesidad de una educaclon superior accesible y de calidad en el noroeste 
argentino. Esos acadernlcos y ciudadanos comprometidos, defendieron la idea de establecer una 
universidad que respondiera a las particularidades socioculturales de la region. Estos visionarios 
comprendieron que la creacion de una universidad en Salta no solo representarfa un avance en 
la educacion, sino tarnblen una oportunidad para fomentar el desarrollo econornlco, social y 
cultural de la provincia y el pafs. 

La U.N.Sa. comenzo su actividad acadernica formalmente el 1 de enero de 1.973, con 
carreras que respondfan a las demandas locales, contribuyendo asf al desarrollo regional. La 
labor emprendida por estes pioneros ha dejado un legado perdurable, ya que no solo facilitaron 
el acceso a la educacion superior, sino que tambien promovieron la investigacion y la extension 
educativa, pilares fundamentales en la forrnacion integral de sus estudiantes. 

La nueva Universidad Nacional de Salta se autodefinfa, entonces, por su diferencia con el 
modele claslco de la universidad argentina, como una universidad de frontera con un proyecto 
tendiente a articular la produccion de saberes con los requerimientos socio-productivos de su 
lugar de enclave. La universidad se penso entonces con un gran contenido y alto compromiso 
social, y se visualize como factor de transformacion y de desarrollo del medio. 

Tanto la apertura al ingreso de estudiantes de los pafses de la region sudandina, como el 
intento de incorporar en sus planes de estudio problernaticas propias del area que 
correspondieran a las exigencias de un espacio de producclon slmbolico y econorntco con 
caracterfsticas particulares, informan sobre el disefio fundacional, explicitado con el discurso 
latinoamericanista propio de esas decadas. 

La creacion de esta casa de estudios superior obedecio a la necesidad de brindar 
oportunidades educativas de calidad a los [ovenes de la provincia, fomentando as! el progreso y 
la expansion del conocimiento en diversos campos del saber. Desde sus inicios, la Universidad 
Nacional de Salta se ha caracterizado por su compromiso con la excelencia acadernica, la 
formacion de profesionales altamente calificados y por su contribucion al desarrollo regional. 
Actualmente, cuenta con una amplia oferta acadernica que abarca diversas areas del 
conocimiento. 

La trayectoria de la Universidad Nacional de Salta ha estado marcada por una constante 
evolucion y ada pta cion a las necesidades de la sociedad. A 10 largo de sus mas de cincuenta afios 
de existencia, la lnstltucion ha logrado consolidarse como un referente en la educacion superior 
en la region, desernpefiado un papel fundamental en el desarrollo acadernico y cultural de la 
region y el progreso de la provincia de Salta y del noroeste argentino. 

2. b. Antecedentes hist6ricos de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal. 

La Sede Regional Tartagal fue creada conjuntamente con la de Oran y la de Metan-Rosario 
de la Frontera por Resolucion N° 091/73, complementada con las resoluciones N° 092 Y 093/73, 
pero solo las Sedes de Tartagal y Oran iniciaron sus actividades, en el periodo lectivo 1.973. Segun 
la Resolucion N° 092/73, las Sedes fueron definidas como boca de entrada para la Universidad. 
Asimismo, la Resolucion N° 093/73 determine que las actividades docentes que se realizarfan en 
las Sedes eran: 

a) Cicio de Admision, 

b) A.B.C. para el area de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n y 

c) A.B.C. para el area de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnol6gicas. 

Ese mismo afio, por Resoluci6n N° 826/73, se crearon, para implementar en las Sedes 
7 



Regionales, a partir de 1.974, las carreras: Profesorado en Educaclon Rural, Tecnlco Universitario 
en Perforaciones, Maestro Indigenista, Enfermerfa, Antropologfa Social e Ingenierfa Industrial. 

En el ana 1.975, se suspcndio la carrara Profesorado de Educacion Rural, y a los alumnos 
que se encontraban cursandola se les dio la operon de continuar sus estudios en la carrera de 
Antropologfa. Adernas, se dispuso la inscripcion, por ese unlco afio, para la carrera Profesorado 
de Ensefianza Media de Historia y Geograffa y el dictado de los dos primeros aries de la misma. 

En 1.976, la intervencion militar cerro la inscripclon en todo el ambito de la Universidad de 
la carrera de Antropologfa y dispuso la irnplementacion de la carrera de Qufmico, integrada a la 
Licenciatura en Qufmica. 

Por Resolucion W 313/76, se establecio que, para el ana 1.977, se continuara con el dictado 
de asignaturas con la modalidad de Boca de Entrada y que se completase el dictado de las 
carreras Tecnlco Universitario en Perforaciones, Enfermerfa, Profesorado de Ensefianza Media 
en Historia y Geograffa. Asimismo, se decidio no implementar la carrera de Ingenierfa Industrial. 
Esta resolucion fue modificada por la Resoluclon W 781/76 del Rectorado, la cual dispuso que en 
la Sede Regional Tartagal se dictase, en el ana 1.977, las carreras de Profesorado de Ensefianza 
Media en Historia y Geograffa, Bachiller en Qufmica, Enfermerfa Universitaria y Tecnlco 
Universitario en Perforaciones. 

En 1.978, se autorizo la inscripcion en la carrera de Profesorado en Maternatica y Ffsica y 
se irnplernento el Profesorado en Letras para la Ensefianza Media y Terciaria. 

Hasta 1.980, egresaron de la Sede Regional Tartagal, veinte profesionales: dos Qufmicos, 
dos Bachilleres Superiores en Qufmica, ocho Enfermeros Universitarios, siete Profesores en 
Historia y Geograffa para la Ensefianza Media y un Antropologo. Para atender estas carreras, sin 
incluir a los docentes de la Sede Salta que dictaban clases en la Sede, se contaba con treinta y 
nueve docentes, de los cuales nueve revistaban con Jerarqufa de Profesores y treinta como 
Auxiliares de la Docencia. 

Hacia 1.982, la Sede Regional Tartagal quedo con dos carreras permanentes: 

Desde su creacion, en 1.973, la Sede Regional Tartagal desarrollo sus actividades 
acadernico- administrativas en un local alquilado, ya que no contaba con uno propio. Allf tambien 
se desarrollaban algunas actividades docentes. Las dases se dictaban en los locales de la Escuela 
Tecnica N° 1, Escuela de Comercio "Alejandro Aguado", Escuela de Frontera "Manuel Belgrano", 
Hospital Zonal de Tartagal (practicas de Enfermerfa), en el Cfrculo Argentino (practices de 
Educacion Ffsica) y en otros salones alquilados. Desde el punto de vista de la Infraestructura el 
Proyecto de Universidad conto con la generosa disposkion de las Instituciones del medio. 

En 1.982, se concreto la escrituracion del terreno donado por el gobierno de la Provincia 
de Salta a la Sede Regional Tartagal y el 19 de junio del mismo ana se coloco la piedra 
fundamental del futuro edificio, el que cornenzo a funcionar en 1.986. EI Proyecto de Edificio se 
disefio contemplando varias etapas. 

La primera etapa se puso en uso en 1.988 y se destine a tareas administrativas y Aulas. 

La segunda etapa se inauguro en 1.992, incluyendo dos plantas. Se ubican alii Aulas, 
Laboratorio y Biblioteca. 

La tercera etapa se estreno hacia 1.999. Consta de dos plantas las cuales en su mayorfa se 
destinan a Aulas y al Centro Tecnologlco. 

La cuarta etapa se inauguro en 2.003 y consta de un Anfiteatro que se destina las 
actividades de extension comunitaria y tambien como aula para los Cursos de Ingresantes muy 
numerosos. Otro sector se destina a Comedor Universitario Estudiantil. 
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La quinta etapa se estyren6 en 2.019. Consta de un Anfiteatro de menor tarnafio y otras 
dependencias que se destinan a aulas y al Centro de Estudiantes. 

(C6mo evolucion6 academicamente la Sede Regional Tartagal? 

Los inicios de recuperaclon democratica en 1.983 plantearon un escenario restringido a 
dos Carreras y a una comunidad que demandaba una mayor diversificaclon de las opciones de 
formaci6n. En distintos momentos las propias Carreras existentes se constituyeron en 
Comisiones de Estudio de Factibilidad y Propuesta de Plan de Estudios con el prop6sito de 
afianzar la base disciplinar de las Ciencias Sociales y Humanas asf como el de las Ciencias 
Naturales y Tecnol6gicas. 

La Carrera de Profesorado en Letras para la Ensefianza Media y Terciaria fue matriz de 
dos Proyectos relevantes: 

a) Entre 1.986 y 1.987 un grupo de docentes del Area Pedagogica, Linglifstica y Literaria 
de la Carrera, mas la Direcci6n de la Sede de entonces, elaboraron un Proyecto que proponfa la 
instrurnentacion de un Nivel Secunda rio Universitario. Identificando la necesidad de diversificar 
las opciones de Nivel Medio existentes en Tartagal y su zona de influencia. Desarrollaron una 
propuesta de innovaci6n pedag6gica y curricular con salidas de formaci6n tecnica y 
administrativa. Las orientaciones elegidas fueron Comercio Exterior y Tecnologfa de los 
Alimentos. 

Por Resolucion Rectoral N° 371/87 de fecha 17 de Julio de 1.987 se cre6 ell.E.M. (Instituto 
de Ensefianza Media). Desde sus orfgenes ha logrado adaptarse a los cambios profundos del 
contexto social y econ6mico implementando programas educativos que contuvieran y 
afianzaran la poblaci6n estudiantil y docente que 10 fue entramando como una Institucion 
innovadora en criterios de organizaci6n curricular, evaluaci6n, contencion psicopedag6gica, 
dinarnicas de equipos de catedra para las distintas materias entre otras caracterfsticas. 

La lnstitucion no solo se ha dedicado a la formacion acadernica sino que ha fomentado 
valores de responsabilidad social y compromiso comunitario en sus estudiantes Proyectos de 
extension y vinculaci6n con la comunidad han side parte integral de su misi6n promoviendo la 
participaci6n activa de los alumnos en el desarrollo personal y local. 

b) En 1994 se conformo una Comisi6n para elaborar un proyecto vinculado al Area de 
Ciencias de la Comunicaci6n e Informacion Periodfstica. Atendiendo a la realidad local del 
desarrollo del periodismo grafico y escrito asf como el escaso nurnero de agentes demandantes 
de graduados mas convencionales en estas disciplinas se disefio un Plan de Estudios que 
apuntara mas al Perfil de un Comunicador Social con injerencia en la Promoci6n Comunitaria 
desde distintos medios institucionales incluidos los de Comunicaci6n radial y televisiva. 

En 1.996 por Resoluci6n del Consejo Superior N° 110/96 se habilit6 el trayecto de 
Tecnicatura en Cornunicacion Social. En 1.999 se suspendi6 la matriculacion con dos 
promociones de alta receptividad. Por ello, desde ese mismo momento se cornenzo a trabajar 
en una modificadon de su Plan de Estudios para sumarle una trayectoria de grado. En el ana 
2.001, por resoluci6n C.S. N° 294/01, el Consejo Superior aprobo la modificatoria incluyendo el 
Trayecto de Licenciatura en Comunicaci6n. 

Se destaca de su perfodo fundacional la tarea de extension consistente en el desarrollo 
de Talleres de Iniciaci6n a las "Practicas de Radio" destinadas a miembros de Pueblos Originarios; 
concebidos como un modo de adquisicion de nociones para concientizar sobre la necesidad de 
canalizar la expresion de sus problernaticas, sus necesidades y derechos fundamentales, 
tuvieron excelente respuesta constituyendose en el germen de un programa radial emitido por 
L.W. 25 Radio Nacional Tartagal y, mas tarde, en la constltucion de la Cooperativa que dio lugar 
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a Radio F.M La Voz Indfgena. Esta se encuentra vigente conformado un punto de nucleamiento 
de referentes de los distintos pueblos localizados en el Departamento San Martin, vltallzando el 
uso de sus propias lenguas y produciendo distintas productos culturales y econ6micos que 
reconstruyen y jerarquizan las memorias ancestrales. 

Para sf misma, la Carrera de Letras entre los afios 1.998 y 1.999 estudi6 y reform6 su Plan 
de Estudios en consonancia con las directivas del Ministerio de Educaci6n y sus lineamientos para 
la Formaci6n Docente del nuevo milenio. EI resultado fue el Plan 2.000 con dos instancias de 
titulaci6n: Profesorado Universitario en Letras y Licenciado en Letras. 

En 2.005, se cre61a carrera de Educador Sanitario por el terrnino de una cohorte (Res. C.S. 
N° 312- 05). Su dictado se lIev6 a cabo unicarnente en la Sede Regional Tartagal, con dependencia 
acadernica de las Facultades de Ciencias de la Salud y de Humanidades. En 2.016, a traves de un 
convenio firmado con la Universidad Nacional de Jujuy, los graduados de esta carrera accedieron 
a la posibilidad de realizar el trayecto para akanzar la titulaci6n de la Licenciatura en Educaci6n 
para la Salud. 

En el ana 2.008, se decidi6 solicltar autorizaci6n al Consejo Superior, con un Estudio de 
Factibilidad Actualizado, para reabrir la Inscripci6n en la Carrera Enfermerfa. Siendo parte del 
conjunto de Carreras fundacionales definitorias del perfil de las Sedes Regionales en el Proyecto 
de la naciente Universidad Nacional de Salta, fue suspendida en 1978. 

La formaci6n de Profesionales en el area de Salud es una demanda indiscutible en la 
region en la que la Facultad Regional Multidlsciplinar Tartagal ejerce su acci6n acadernica. La 
problematka sanitaria esta determinada por la crisis socio-econ6mica que desde la decada de 
1.990 perfila al Norte de la provincia con los consecuentes altos fndices de Pobreza, Marglnaltdad 
e Indigencia, en una zona endernica de enfermedades . Asf, se reabri6 en el ana 2.010 y continua 
ala fecha. 

La carrera tiene la singularidad de contar con una Extensi6n Aulica en Santa Victoria Este, 
departamento Rivadavia con el objetivo de formar profesionales de la salud capaces de brindar 
cuidados integrales a la poblaci6n de la regi6n mayormente perteneciente a Pueblos Originarios. 
Esta iniciativa surgio como una respuesta a la creciente demanda de servicios de salud y la 
necesidad de contar con personal calificado para atender las necesidades de la comunidad que 
se encuentra entre las de peores indicadores sanitarios y socioecon6micos del pafs. 

La Carrera Tecnico Universitario en Perforaciones, desde la creaci6n de la Sede Regional 
Tartagal tuvo estrecha relaci6n con la actividad econ6mica fundamental de la region: la 
extracci6n de gas y petr61eo como recursos naturales claves no s610 localmente sino baluartes 
nacionales para un mundo hegemonizado por el poder econ6mico de la lndustriallzacion del 
petr6leo. La existencia de Campamento Vespucio como Sede de Yacimientos Norte de Y.P.F, 
empresa del Estado argentino planteaba un escenario de inserci6n laboral seguro para sus 
graduados. 

Se puede decir que asf 10 fue hasta fines del siglo XX, cuando en la decada del '90 el 
modele de Reforma del Estado en terminos neoliberales apoyado en la privatizaci6n de sus 
empresas claves por la producci6n de recursos para la industria y la garantfa de servicios basicos 
para la vida comunitaria, desarticul6 ese entramado virtuoso de trabajo seguro a traves de 
esquemas de tercerizaciones de la estructura estatal, Represent6 el quiebre de la economfa 
productiva local y la extinci6n de un modele de organizaci6n laboral que daba certezas y 
continuidades a los pobladores de las localldades de Tartagal, Coronel Cornejo, General Mosconi, 
Aguaray y Campo Duran. 

La presencia de Empresas multinacionales impuso la demanda de profesionales 
capacitados para la actividad extractivista. Fueron positivamente receptivas de los graduados de 
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la carrera pero a la vez desafiaron con nuevas exigencias a su perfil de especialistas. Entre los 
alios 2.000 y 2.001 se trabaj6 en la formulaci6n de una carrera pensada en ese nuevo esquema 
nacional y global: Ingenierfa en Perforaciones. Desde el 20 de Diciembre de 2.002 el Consejo 
Superior aprob6 el Plan de Estudios de la nueva carrera; no sustituy6 a la Tecnicatura 
Universitaria en Perforaciones pero la complement6 porque es reconocida en terminos de 
equivalencias y los alumnos pueden acceder a tal titulo superior. 

En 2.011, con una notable expectativa, traducida en la tnscripcion de mas de cuatrocientos 
alum nos que superaron el cupo previsto originalmente, comenz6 el dictado de la carrera de 
Contador Publico Nacional, dependiente de la facultad de Ciencias Econ6micas, que adquiri6 el 
caracter de permanente desde el afio 2.017. 

Actualmente ese es el escenario de desarrollo academico de la Facultad Regional 
Multidisciplinar Tartagal. Un esforzado crecimiento que ha complejizado y enriquecido su 
inserci6n regional pero tam bien amerita la [erarquizacion de su funcionamiento como 10 ha 
demostrado la ultima Asamblea Universitaria. 

En el afio 2.023, el senador nacional Sergio Napoleon Leavy presento un proyecto de ley 
por el cual se crearfa la Universidad Nacional del Norte II Martfn Miguel de GUemes" (S-2177/2023), 
que abarcarfa los Departamentos de General San Martfn, San Ram6n de la Nueva Oran y 
Rivadavia de la provincia de Salta, los Departamentos de Ramon Lista, Matacos y Bermejo de la 
provincia de Formosa, los departamentos de Almirante Brown y General GUemes de la Provincia 
del Chaco, y los departamentos de Libertador General San Martin, Humahuaca y Abra Pampa de 
la provincia de Jujuy, siendo la ciudad de Tartagal, lugar de asiento de sus autoridades centrales. 

Desde fines del siglo pasado, las autoridades y la comunidad universitaria de Tartagal 
aspiraron a convertir la Sede Regional en Facultad. Diversas gestiones dan cuenta documentada 
de ese proceso: 

• Nota al Consejo Superior con fecha 13 de marzo de 2.015, Expte. W 20.046/15. 

• Nota al Consejo Superior con fecha 1 de septiembre de 2016, acompafiada de 
propuesta de rnodificacion del Estatuto, Expte. W 20.046/15 - Nota W 313-SRT-16. 

• Participacion en reuniones de Decanos en las que se consldero la propuesta de 
modlfkacion del Estatuto, Acta final del 20/12/2017. 

• Participacion en reuniones de Cornision de Interpretacion y Reglamento del Consejo 
Superior. 

• Partlcipaclon en sesiones de los Consejos Directivos de las Facultades para dar a 
conocer el proyecto y solicitar sus avales. 

3. Territorialidad de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 
Como institucion educativa, la Facultad posee una territorialidad que trasciende los meres 

Ifmites ffsicos de su campus. Su alcance se extiende mas alia de las aulas y laboratorios, 
abarcando diversos aspectos que definen su presencia y su impacto en la sociedad y a los fines 
fundacionales debe ser definida precisamente. 

Mas alia del campus, la universidad expande su territorialidad a traves de sus programas 
de enserianza, investigacion y vinculacion. A traves de estos esfuerzos, la instltucion se proyecta 
hacia la sociedad, estableciendo conexiones y relaciones con diversos actores, como 
comunidades locales, organizaciones gubernamentales y empresas. Es asf como la universidad 
se convierte en un agente de transforrnacicn social, trascendiendo los IImites ffsicos de su 
campus. 
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Adernas, la territorialidad de una universidad se define por su influencia academlca y 
cultural. A raves de la formaci6n de profesionales, la generaci6n de conocimiento y la difusi6n 
de ideas, la universidad se posiciona como un referente en su entorno. Su prestigio y reputaci6n 
se extienden mas alia de sus fronteras, convirtiendola en un actor clave en la construcci6n del 
saber y el desarrollo de la sociedad. 

A los efectos de definir el alcance territorial de la F.R.M.T., se consideraron otras 
divisiones territoriales realizadas por los estados nacional y provincial, como por ejemplo la 
divisi6n en distritos judiciales realizadas por el poder Judicial de la provincia de Salta, que divide 
la provincia de Salta en los distritos judiciales Oran, Sur-Metan, Sur-Joaquin V. Gonzalez, Centro 
Salta, Centro-Cafayate y Tartagal, en este ultimo caso incluyendo a los seis municipios del 
Departamento San Martin y a los dos municipios del departamento Rivadavia ubicados al norte 
del rio Bermejo, barrera natural que afecta la comunicaci6n y administraci6n de las partes norte 
y sur de la jurisdicci6n. 

Distrito Judicial Sur ~\JnLJ",\LL'L. 

o Oistrito Judicial Centro SALTA 
D Oistrito Judicial Centro CAFAYATE 

Universidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional MultidisdplinarTartagal 

Poder JMdicial de la Provincia de Salta 

Distritos judiciales 

Fuente: Elaboraci6n propla 

ASI mismo se consider6 la organizaci6n en Juzgados Federales establecida por el Poder 
Judicial de la Naci6n de acuerdo a la Ley 26.707, que establece en el norte provincial como 
jurisdicci6n del Juzgado Federal de oran a los departamentos de Santa Victoria, Iruya y oran y 
como jurisdiccion del juzgado Federal de Tartagal a los departamentos de General San Martin y 
Rivadavia. Aunque la Ley 26.707 fue reemplazada por la 27.477 que otorga competencias 
multiples a los juzgados federales de Oran y Tartagal, solo la primera tiene criterior 0 un analisis 
y fundamento territorial. 
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Por otra parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Salta dividi6 el territorio en 
Regiones Sanitarias Sur; Oeste; Capital y Norte, incluyendo en este ultimo caso a los 
departamentos de Oran, General San Martfn y Rivadavia. 

Universidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional MultidisciplinarTartagal 

Poder Judicial de la Nadon 

Juzgados Federates (Ley 26707) 

Juzgados 
, Federales de 

SAlTA 

Fuente: EIEiborscion propia 
sobre Ley 26707 
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Universidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional Multidisdplinar Tartagal 

Ministerio de Salud Publica - Provincia de Salta 

Regiones Sanitarias agrupadas por Departamentos 

• Region Sanitaria Norte 

o Region Sanitaria Sur 

o Region Sanitaria Oeste 

o Region Sanitaria Capital 
Fuente: Elabbracion propla 

EI alcance territorial de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, que asume la 
comunidad universitaria de esta nueva entidad, es el de los seis municipios del Departamento 
San Martin y los dos municipios del Departamento Rivadavia ubicados al norte del rfo Bermejo. 

Universidad Nacional de Salta 
Facultad Regional Multldisdplinar Tartagal 

Territoria.lidad de la Facultad R. M. Tartagal 

Municipios con jurisdicci6n de la FRMT 

Fuente: Elaboiaci60 propla 
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La suma de la superficie de los seis departamentos de General San Martfn, con una 
extensi6n de 19.100 kil6metros cuadrados y de los dos municipios de Rivadavia al norte del rfo 
Bermejo, con 12.000 kilometres cuadrados totaliza 31.100 kilometres cuadrados, superior a los 
29.911 kilometros cuadrados de la provincia de Misiones y se erige como uno de los mas extensos 
de la provincia de Salta. Esta considerable extension territorial Ie confiere una relevancia notable 
dentro del contexto provincial, ya que representa aproximadamente el 21,83% de la superficie 
total de Salta, se configura como una de las regiones mas extensas y diversas de la provincia de 
Salta, desernpefiando un papel crucial en la economfa y el desarrollo de la zona. 

Podemos concluir que la territorialidad de una universidad abarca mucho mas que su 
espacio ffsico. Su alcance se extiende a traves de sus programas, su influencia y su proyeccion 
hacia la comunidad, convirtiendola en una institucion con una presencia y un impacto que 
trasciende los Ifmites convencionales. 

La variedad de ecosistemas presentes en los departamentos de San Martfn y Santa 
Victoria es otro rasgo destacable. Desde las serranfas y valles andinos hasta las planicies y 
humedales del Chaco, los departamentos mencionados ofrecen una rica diversidad de paisajes y 
recursos naturales. Esta riqueza natural ha side fundamental para el desarrollo de diversas 
actividades econornicas, como la agricultura, la ganaderfa y la explotacion de recursos forestales. 

Los municipios bajo jurisdicci6n acadernica y cientffica de la F.R.M.T, son: 

Departamento San MartIn 19.100 km2 (6 municipios): 

Municipalidad de Salvador Mazza, posee una superficie de alrededor de 361 krn-. Es un municipio 
del extremo norte de Argentina, la ciudad de Salvador Mazza es la mas septentrional de la 
Argentina y desde 1925 su principal punto fronterizo, limitando con la Republica Plurinacional de 
Bolivia. Esta ubicado en un valle pequefio entre las sierras de lpaguazu al este, y la sierra de 
Aguarague 0 sierra de Tartagal al oeste, dentro de la forrnacion geologica perteneciente al 
cordon montafioso de la Sierras Subandinas. 

Municipalidad de Aguaray, tiene una superficie total de aproximadamente 2.800 km-. Clima 
favorable para cultivos tropicales y subtropicales. Su produccion agraria es muy profusa: mafz, 
cafia de azucar, zapallos, sandfas, melones, calabazas, manf, batata, porotos de distintas clases, 
soja, papa, cebolla, tomate y otras hortalizas, citrus, banana, palta, mango, entre otros. La 
actividad ganadera ha sido importante desde los orfgenes de este pueblo 

Municipalidad de General Mosconi, posee una superficie aproximada de 2.758 Km2 y esta 
localizada en las Sierras Sub-Andinas de San Antonio, recortadas por Valles y Quebradas. Se 
desarroll6 social y econornlcarnente por la explotacion petrolera que se inicio en el afio 1925 en 
ellugar lIamado Quebrada de Galarza. 

Municipalidad de Tartagal, con una superficie de 3015 km2 Se encuentra emplazada en la selva 
de las Yungas, al pie de las serranfas subandinas hacia el oeste y las lIanuras del chaco 
saltefio hacia el este. Por su economfa, es la tercera ciudad en importancia de la provincia. 

Municipalidad de General Balllvlan, tiene una superficie total de 5892 Km2, se encuentra 
enclavado entre la selva subtropical y el Chaco saltefio, al pie de las sierras de Tartagal. 

Municipalidad de Embarcacion, posee una superficie aproximada de 4274 Km2. La poblaclon se 
desarroll6 con la lIegada del ferrocarril como un pujante centro ferroviario con talleres y 
depositos de locomotoras, abriendo camino hacia el desarrollo, 10 cual fue aprovechado por 
comerciantes que se establecieron en la zona .. 

Departamento Rivadavia 12.000 km2(2 municipios): 
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Municipalidad de Rivadavia Banda Norte, tiene una superficie total de aproximadamente 7.2.00 
km', Este municipio se caracteriza por su diversidad geografica, que incluye tanto areas 
montaiiosas como planicies. Su extension 10 convierte en uno de los municipios de mayor 
tamaiio de la provincia. 

Municipalidad de Santa Victoria Este, posee una superficie de alrededor de 4.800 krn-. Este 
municipio se destaca por su ubicaci6n en la zona fronteriza con Bolivia, 10 que Ie confiere una 
importancia estrategica en terrninos geopolfticos y econ6micos. 

4. Analisls sociorganizacional apllcado a la F.R.M.T. 
EI enfoque soclorganlzacional, propuesto por Gareth Morgan en su obra "Imageries de la 

organizaci6n", ofrece un marco conceptual valioso para la comprensi6n y el desarrollo de nuevas 
organizaciones. Este enfoque destaca la importancia de considerar a las organizaciones no solo 
como estructuras formales, sino tam bien como sistemas complejos que interactuan con su 
entorno social y cultural. La aplicaci6n de este enfoque a una nueva organizaci6n implica varios 
pasos clave. 

En primer lugar, es fundamental realizar un analisis exhaustivo del contexte social en el 
cualla organizaci6n se insertara. Esto incluye la identificaci6n de los actores clave, las dina micas 
sociales y los valores culturales imperantes. Un entendimiento profundo de este entorno 
permitira que la organizaci6n se alinee con las expectativas y necesidades de sus grupos de 
interes, fomentando una mayor legitimidad y apoyo. 

En segundo lugar, se debe promover una estructura organizacional flexible, que permita 
la adaptaci6n y respuesta a cambios en el entorno. EI enfoque sociorganizacional enfatiza la 
importancia de las relaciones humanas y la colaboraci6n. Por 10 tanto, es crucial disefiar procesos 
que faciliten la comunicaci6n abierta y el trabajo en equipo. Esto puede incluir la implementaci6n 
de practices de liderazgo participativo y la creaci6n de espacios para la co-creaci6n con los 
colaboradores. 

Asimismo, es necesario integrar un enfoque reflexive que fomente la cultura 
organizacional. Morgan sugiere que las organizaciones deben ser vistas como organismos vivos 
que evolucionan. Por 10 tanto, al desarrollar la nueva organizaci6n, es vital fomentar un clima de 
aprendizaje continuo, donde los errores se perciban como oportunidades de mejora. La 
capacitaci6n y el desarrollo personal de los empleados son elementos clave en este proceso. 

Por ultimo, la medici6n de resultados y la retroalimentaci6n son esenciales para el exito 
de la implementaci6n del enfoque sociorganizacional. Las organizaciones deben establecer 
mecanismos que permitan evaluar su impacto social y organizacional, asf como ajustar sus 
estrategias en funci6n de las evaluaciones realizadas. Esto no solo fortalecera la organizaci6n, 
sino que tarnbien contrlbulra a su sostenibilidad a largo plazo. 

En conclusi6n, aplicar el enfoque sociorganizacional de Gareth Morgan a una nueva 
organizaci6n requiere un analisls contextual, flexibilidad estructural, fomento de una cultura de 
aprendizaje y mecanismos de evaluaci6n. A traves de estes pasos, es posible construir una 
organizaci6n que no solo alcance sus objetivos, sino que tarnbien se convierta en un agente 
positivo de cambio en su entorno social. 

5. Perfil socioecon6mico del territorio de la F.R.M.T. 
Los ocho municipios analizados cuentan con caracterfsticas comunes, que analizaremos 

discriminadas por Departamentos. De acuerdo a los Censos Nacionales de Poblaci6n y Vivienda, 
el Departamento General San Martfn paso de 156.910 habitantes en 2..010 a 178.004 habitantes 
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en 2.022, con una variaci6n bruta de 21.094 pobladores y un incremento porcentual del 13,4 %, 
uno de los mas bajas de la provincia. Por otra parte, el Departamento Rivadavia se increment6 
de 30.357 habitantes en 2.010 a 38.113 habitantes en 2.022, con una variaci6n bruta de 7.756 
personas, 10 que representa un incremento porcentual del 25,5 %. 

En los departamentos del norte saltefio se acentu6 durante los ultimos veinte afios la 
expulsi6n de poblaci6n. Particularmente en San Martfn la privatizaci6n de YPF en la decada de 
1·990 fue un factor determinante. EI estancamiento del empleo formal es un evidente factor de 
expulsi6n, entre otros. La creaci6n de la F.R.M.T. puede colaborar a revertir la tendencia ala baja 
en el crecimiento poblacional del departamento. 

En el aspecto dernograftco, el departamento General San Martfn cuenta con una 
poblaci6n de 177.448 habitantes, de caracterfsticas diversas.EI departamento Rivadavia tiene una 

Universidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 

Variaci6n de Poblaci6n 2010 a 2022 

Provincia de Salta 

_ 50%ymas 
_25%a50% o 1S%a25% 
o 10%a15% 
05%a10% 

Fuente: Elaboraci6n propia sobre 
Canso Nacional de PobJacioh. 
Hoqares Y Viviendas 2022 

poblaci6n diversa de 38.113 habitantes. En el area de influencia de la FRMT habitan los pueblos: 
Wichf, Chorote, Chulupf, logys, Weenhayek, Tapiete, Qom (Toba), Guaranf, Tupf Guaranf, Ava 
Guaranf y Chane. 

Es importante destacar que las cifras de poblaci6n pueden variar dependiendo de la 
fuente y que la identidad indfgena es compleja y puede ser autoidentificada por las personas. 
Adernas, es importante reconocer que la presencia indfgena en la region es anterior a la lIegada 
de los europeos y que han contribuido significativamente a la cultura y la identidad de la region. 

En los departamentos Gral. San Martfn y Rivadavia las configuraciones socio-econ6micas 
que dieron origen a la profunda desigualdad en la que vive su poblaci6n son de una gran 
profundidad hist6rica. Sin embargo, en las ultirnas decadas esta situaci6n se agudiz6 a causa de 
la reconversi6n productiva a gran escala relacionada con la expansi6n de la frontera 
agropecuaria para el cultivo de soja. 

Como consecuencia de ello se produjo una deforestaci6n de miles de hectareas de 
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bosque nativo, con la consecuente perdida de biodiversidad y funciones ecoslsternicas, dana de 
suelos, despojo de tierras a campesinos y pueblos indfgenas, contaminaci6n por el uso 
indiscriminado de agroqufmicos, que produjeron la migraci6n forzosa de muchas comunidades 
a las areas urbanas, pero adernas la privaci6n de alimentos y medicinas tradicionales del monte 
con el agravante de sufrir los efectos de la contaminaci6n a causa del uso de agroqufmicos. 

Una gran parte de la poblaci6n vive en areas rurales y dispersas, especialmente en el 
departamento Rivadavia, 10 que dificulta el acceso a servicios basicos y oportunidades 
econornicas. 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre 
Censo Nacional de Poblacion, 
Hbgares y Viviendas 2Q22 

Universidad Nacional de Salta 
Facultad Regional Multldisciplfnar Tartagal 

Porcentaje de escolaridad superior 

Provincia de Salta 

_ Menos de 2,99 % 
_ 3,00 % a 4,49 % 
o 4.50 % a 5,99 % o 6,00 % a 7,49 % 
07,50 % a 10,99'0/0 

En el aspecto educativo hay dificultades en el acceso a la educaci6n, especialmente en 
areas rurales, aunque se han realizado esfuerzos para mejorar la infraestructura educativa, la 
misma no cubre las demandas de los pobladores del area analizada. 

De acuerdo al Diagnostico Participativo de los Pueblos Indfgenas de Salta realizado por la 
Facultad de Humanidades de la U.N.Sa. en 2.023, las viviendas relevadas, se pueden clasificar, en 
general, como precarias debido al material que se utilize para su construcci6n como por el acceso 
a los servicios basicos. Un poco mas del 45% de las viviendas tienen piso de cemento, este 
porcentaje es muy similar en los tres departarnentos y corresponde sobre todo a las viviendas 
relevadas en las areas rurales. En cuanto a la composici6n del techo, predornina en los tres 
departamentos el techo de chapa, donde un 73% de las viviendas utilizan dicho material. En todos 
los departamentos encuestados se observa un bajo porcentaje de viviendas con techo de losa. 
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De acuerdo al Diagnostico Participativo de Pueblos Indlgenas en la Provincia de Salta, la 
poblaci6n indfgena es mas susceptible a enfrentar dlscrlminaclon en el ambito educativo, 
superando a la media nacional. Los centros de salud y hospitales tarnbien se identificaron como 
espacios significativos de discriminadon, elevandose de manera considerable sobre la media 
nacional. 1 

Ambitos de Discnminacion Experimentada Universidad Nacional de Salta 
Facultad Regional MultidisdplinarTartagal Segun pertenencia a Pueblos Indtgenas 

Centros de salud, hospltales e instituciones publicas .iiiiilr~':"=::-:=---=7"'==;:=:l ~3 
~~""Wi.4 •• ~~. Laboral III ~8 

Medios de trasporte y via publica ~~iiiii-~~-i-21 : 

Entrada de un boncne "III!II. 

EI barrio 

En la contrataci6n de un servicio privado 

Familiar 

()Ok 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 

Pueblos indigenas - poblaclon en general 

Fuente: Mapa nacional de la discrimlnacion, 2.013 

Solo un 4,2% de las viviendas del departamento Rivadavia tienen acceso a eloacas y casi 
un 50% de viviendas no pose en electricidad de red. Otro dato relevante es el porcentaje de 
viviendas con acceso a agua potable. La mayor parte de la poblacion rural no tiene acceso a agua 
potable y muv buena parte accede al agua mediante pozos 0 tanques cisterna. 

La escolaridad universitaria se encuentra entre las mas bajas del pais. En muchos 
aspectos, la Educacion Superior no universitaria fue complementando las demandas de 
educacion superior de los habitantes de la provincia. 

En el caso del departamento General San Martin manifiestan asistir al sistema 
universitario 3.787 estudiantes y al sistema superior no universitario 5.829 personas para 
totalizar 9.616 estudiantes. La situacion se agudiza en el departamento Rivadavia donde 191 
estudiantes asisten al sistema universitario y 799 al sistema superior no universitario para 
totalizar 9.616 estudiantes. 

Los departamentos General San Martin y Rivadavia enfrentan altos niveles de pobreza y 
vulnerabilidad social, siendo los pueblos indfgenas particularmente afectados. Constantemente 
se producen tensiones sociales relacionadas con la explotaclon de recursos naturales y la falta 

1 Informe final; diagnostico, recomendaciones y propuestas de lineamientos de polfticas publicas", del Diagnostico 
Participativo de Pueblos Indfgenas en la Provincia de Salta - BIRF N° 8712-AR. EX-2023-74582538- -APN 
DGDYD#MDTYH, de la Facultad de Humanidades de la U.N.Sa. 

19 



Universidad National de Salta 
Facultad Regional Multfdisdplinar Tartagal 

Porceotaje de escolaridad universitaria 

Provin9ia de Satta 

• Menos de 0,99 % 
.1,00%a1.99% o 2,00 % a 2,99 % 
o 3,00% a 5,00 % 
o 5,OO%a7,00% 

de oportunidades econ6micas. 

Fuente: Elaboraci6n propia sabre 
Canso Nacional de Poblaciol'l, 
Hogares y Vivieiidas 2022 

Muchos comprovincianos son pobres cr6nicos, viven en situaciones de carencias 

Universidad Nacional de Salta -----_--'- 
Facultad Regional Multldisciplinar Tartagal 

Mapa de la pobreza cronlca 

Provincia de Salta por Departamentos 

.30%-73% 

.22%-30% 

.18%-22% 
013%-18% 
D 08%·10% 

Fuente: Elaboraci6n propla sabre 
CEDLAS·UNLP, CIPPEC Y PNUD 
2010. 
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persistentes que no pueden ser superadas aun bajo condiciones economkas coyunturalmente 
favorables, porque viven en hogares vulnerables, un concepto asodado a la probabilidad de caer 
en la pobreza en distintos momentos del tiempo, con muy bajas chances de superar la pobreza. 

Otro indicador socioeconornico a tener en cuenta es el de N.B.I. EI concepto de 
Necesidades Basicas lnsatisfechas ' (N.B.I.) permite la delimitacion de grupos de pobreza 
estructural y representa una alternativa a la ldentificacion de la pobreza considerada unicarnente 
como insuficiencia de ingresos. Por medio de este abordaje se identifican dimensiones de 
privacion absoluta y se enfoca la pobreza como el resultado de un cumulo de privaciones 
materiales esenciales. 

Universidad NaGonal de Salta 
F acultad Regional MultidiscipHnar Tartagal 

Distribuc.ion de la pobreza segun NBI 

Provincia de Salta por Departamentos 

.312%·574%.' ,. , 
•. 26,6% -31,2 % 
E21 22,0 % -26,6 % 
D 15,7%-22,0% o 12;8'% -15,6% 

t=uente: Elaboraci6n propiia sobre 
Genso Naelonal de Poetaeton, 
Hogares y Viviendas 2010 

Muchas familias logran superar el umbral de vivienda deficitaria y envfan a sus hijos a la 
escuela, por 10 que no son c1asificadas como NBI, pero tienen un conjunto de caracterfsticas 
estructurales que las hacen muy vulnerables, por 10 que diffcilmente logren superar un mfnimo 
umbral de ingreso tanto en el presente como en otros contextos econornicos mas favorables. 

De acuerdo allNDEC, Se consideran hogares con Necesidades basicas Insatisfechas (NBI) 
aquellos en los cuales esta presente al menos uno de los siguientes indicadores de privaclon: 

NBI 1. Vivienda: hogares que habitan en una vivienda de tipo inconveniente (pieza de 
inquilinato, pieza de hotel 0 pension, casilla, local no construido para habltacion 0 vivienda rnovil, 
excluyendo casa, departamento y rancho). 

NBI 2. Condiciones sanitarias: hogares que no tienen ningun tipo de retrete 0 tienen 
retrete sin descarga de agua 

NBI 3. Hacinamiento: hogares con mas de tres personas por cuarto. (Hacinamiento 
crftico) 
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NBI 4. Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un nino en edad escolar (6 a 12 
afios) que no asiste a la escuela. 

NBIS. Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro 0 mas personas por miembro 
ocupado, cuyo jefe no haya completado el tercer grado de escolaridad primaria 

Los departamentos de Iruya, Oran, General San Martfn, Rivadavia y Anta cuentan con los 
fndices mas altos de N.B.I. En el caso de General San Martfn, 9.884 hogares sobre un total de 
37.915, ternan necesidades basicas insatisfechas, 10 que representa un total del 26,1 %. EI 
departamento Rivadavia tiene 3.510 hogares con necesidades basicas insatisfechas sobre un 
total de 7.154, un 49,1 % que representa uno de los fndices mas altos del pafs. 

Estos fndices ratifican las condiciones de pobreza estructural de la zona. Las condiciones 
de vivienda son precarias para muchas familias, especialmente en comunidades rurales. Hay una 
alta prevalencia de viviendas sin acceso a servicios basicos. EI acceso a agua potable, 
saneamiento y electricidad es limitado en muchas areas de los dos departamentos. Las 
infraestructuras son insuficientes y muchas comunidades dependen de fuentes no seguras de 
agua. Las infraestructuras de transporte y comunicaciones son limitadas, 10 que afsla a muchas 
comunidades y dificulta el acceso a servicios esenciales. 

Otro fndice que complementa los anteriores anallsis es el de Hogares por niveles de 
Calidad de Vida. Este fndice evalua la calidad de vida de la poblaci6n segun cuatro dimensiones: 
vivienda, educaci6n, salud y entorno. De esta manera, se considera a la calidad de vida como el 
grado en que la poblaci6n de un territorio especffico logra disponer de recursos 
socioeconomlcos, culturales, de infraestructura y ambientales para satisfacer una variada gama 
de necesidades humanas que posibiliten su desarrollo integral e incrementen sus posibilidades 
para elegir trayectorias vitales significativas en un marco de equidad. 

UniversidadNacional de Salta 
Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 

Hoqares por nivel de calidad de vida 

Provincia de Salta 

_ Muy baja caUdad 
_ Baja ealidad de vida 
D Calidad de vida media o Caudad de vida alta o Muy alta calidad de vida 

Instituto de Geografla, 
Hrstorla y Ci.encias Sociales de 
la Universidad del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires, 
(IGEHCS-CONICET). 
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De acuerdo a estos indicadores en la provincia de Salta ningun departamento tiene un nivel de 
muy alta calidad de vida. EI departamento General San Martfn tiene baja calidad y el de Rivadavia, 
muy baja calidad de vida. 

En los ultirnos afios la pobreza aumento en todos los aglomerados urbanos de la 
Argentina. Segun datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA estimo que a febrero de 
2.024, el 57 por ciento de las y los 'argentinos cayeron en la pobreza, estimando que casi 27 
millones de personas estarfan en esa condklon. 

La mayor incidencia de la pobreza se observa en las regiones Noroeste (region en la que 
se ubica la provincia de Salta) y Noreste (N.E.A.). La pobreza en Salta para el primer trimestre de 
2024 alcanzo al 65% de la poblacion y la pobreza extrema, bajo los Ifmites de la subsistencia, al 
21%. EI informe destaca que la diferencia de pobreza entre la capital saltefia y el resto de los 
departamentos es la mas alta de toda la Argentina. 

Aunque el analfabetismo se redujo considerablemente en las ultimas decadas, persiste 
entre la poblacion indfgena. Un informe del Observatorio de la Universidad Pedagogica Nacional 
(UNIPE) revela alarmantes cifras sobre analfabetismo en los pueblos indlgenas del pars. La tasa, 
entre las comunidades de Salta, es de 8,9 %, cuando la media del pafs entre la poblacion indfgena 
es del 3,7 %. 

Universidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 

Tass ¢e analfabetismo 

Provincia de Salta por Departarnentos 

.8,5%a21,2 

.5,2%a8,4% 
D 3,5%a5,1 % o 1,3%a3,4% 

Fuente: Elaboracion propia sabre 
Censo Nacionaf de Poblaclon, 
Hogares y Viviendas 2010 

Varias Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones comunitarias trabajan en la 
region para mejorar las condiciones. de vida y apoyar a las comunidades vulnerables. Estos 
esfuerzos incluyen proyectos de educaclon, salud y desarrollo sostenible, que deberfan 
articularse con las actividades cotldianas de la F.R.M.T. 
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Otro drarnatico factor es el de la muerte en la nmez por desnutridon, que alcanza 
dimensiones insospechadas en nuestro pafs. Las principales vfctimas de la desnutriclon en la 
nifiez provienen de comunidades aborfgenes y campesinas del norte del Chaco Seco, 
considerados con la noclon de "residuos humanos" y que implicarfan un proceso de 
desarticulaclon respecto a las principales "pulsaciones" del desarrollo econornico argentino." 

EI 29 de enero de 2.020 el gobierno de la provincia de Salta declare la "emergencia 
sociosanitaria" en tres Departamentos del Norte de la provincia de Salta: Rivadavia, Oran y 
General San Martfn, a rafz del fallecimiento de ocho nifias y nifios de pueblos de pueblos 
origtnarios el Informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la situacion de 
Nifias, nlfios y adolescentes de pueblos indfgenas del Chaco Saltefio elaborado por la Defensora 
de Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes de la Republica Argentina, informaba un total de 
catorce muertes de nifias y nifios pertenecientes a pueblos originarios en la zona. EI estado 
provincial reporto el registro, para fines de 2019, de ochocientos cincuenta y cinco casos de 
desnutrlcicn aguda en menores de cinco aries, y mas de 10.000 casos en situacion de riesgo en 
los tres departamentos declarados en emergencia.3 

Universidad Naeional de Salta 
Facultad Regional Multldisciplinar Tartagal 

'lasa de Mortalidad infantil por desnutriclon 

Provincia de Salta por departamsntos 

_ 2.,42 % - 4,84 % 
_0,97%-2,41 % 
.0,28%-0,96% 
00%-0,27% 

P!:'ograine: Nactonal de 
Btadi:stiC<9S de Salud; Canso NacicmaJ 
de Poblaci6i1, l:iogares y Vlviendas, 
2Q01·2Q10. 

De acuerdo a informes de la UN ESCO, en el Departamento Rivadavia, la tasa de 

2 LONGUI, Fernando. Desnutrid6n y Muerte en la Nifiez argentina en los Albores del Sigle XXI: Un Anallsis Espadal. 
Journal of Latin American Geography (2014) 

3 GRAHAM, Marisa. Informe de situaci6n Nifias, nlfios y adolescentes de comunidades indfgenas del Chaco Saltefio 
Defensora de Derechos de Nifias, Nlfios y Adolescentes Republica Argentina. (2020) 
https://ladefe.gob.ar/images/2024/Aportes%2oY%20Presentaciones%2oJudiciales%2olnternacionales/Primer%20infor 
me%20a%20CIDH%20por%20situacion%2ode%2oninas%20ninos%20y%2oadolescentes%20de%2opueblos%20indigenas% 
20en%2oel%20Chaco%2oSalteno%2o-%2oMayo%202o20.pdf 
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mortalidad infantil asciende a118,9 por mil nacidos vivos, el doble de la tasa de mortalidad infantil 
en la provincia de Salta,que segun datos de la Dlrecclon General de Estadfsticas de esta provincia 
era, para 2.018, de 9,6 por mil nacidos vivos 

En 2.018 el Ministerio de Salud provincial registro a 1.640 nifios y nifias de 0 a 5 aries con 
desnutricion, de los cuales mas de la mitad (768) pertenecfan a la zona norte de la provincia. En 
enero y febrero de 2.020 se identificaron 855 nlfios y nlrias entre 0 y 5 aries con bajo peso de los 
cuales ciento ocho presentaban muy bajo peso, 3.017 con baja talla y 10.529 con riesgo de bajo 
peso. Particularmente en los departamentos de San Martfn y Rivadavia, segun las estadfsticas 
provinciales, se encontraban 170 nifios, nifias y adolescentes malnutridos por bajo peso. De las 
ocho primeras muertes de nifias y nifios asociada ala desnutricion reportadas en el primer mes 
del afio en la zona norte de la Provincia de Salta, cinco de ellos provenfan de Santa Victoria Este, 
de acuerdo a informes de UNESCO. 

6. Perfil cultural del territorio de la F.R.M.T. 
Los Departamentos San Martfn y Santa Victoria albergan una riqueza cultural excepcional 

que se manifiesta en diversos ambitos. Como parte de la region del noroeste argentino, esta 
zona se caracteriza por una fusion armoniosa de tradiciones ancestrales y el dinamismo de las 
influencias conternporaneas. 

En el area de influencia de la F.R.M.T. coexisten tres grupos culturales distintivos: los 
criollos, los inmigrantes y los pueblos indfgenas. Cada uno de estos grupos ha dejado una 
impronta (mica en la identidad y el patrimonio de la region. 

Los criollos, descendientes de los primeros colonizadores espafioles, han preservado 
tradiciones y costumbres que se remontan a la epoca colonial. Su estilo de vida, marcado por una 
fuerte conexion con la tierra y las actividades agropecuarias, se refleja en la arquitectura, la 
gastronomfa y las festividades locales. 

Por su parte, los inmigrantes, provenientes de diversas partes del mundo, han 
enriquecido la diversidad cultural de la region. Grupos como los italianos, los espafioles y los sirlo 
Iibaneses, entre otros, han aportado sus propias tradiciones, creencias y tecnicas, dando lugar a 
una amalgama cultural unica. 

Finalmente, los pueblos indfgenas como los Wichf y los tobas, han mantenido vivas sus 
ancestrales formas de vida, transmitiendo de generaclon en generacion sus conocimientos sobre 
el manejo sostenible de los recursos naturales, sus practices artesanales y sus manifestaciones 
espiritua les. 

Estas diferencias culturales se han convertido en una fuente de riqueza y orgEn el plano 
artfstico, los Departamentos San Martfn y Rivadavia destacan por su prolffica produccion de 
artesanfas, que reflejan la habilidad y creatividad de sus habitantes. Desde la elaboracion de 
tejidos y ceramicas hasta la talla en madera y piedra, cada pieza es un testimonio de la riqueza 
cultural local. Asimismo, las manifestaciones musicales y dancfsticas, forman parte integral de la 
identidad cultural de la region. 

Las festividades y celebraciones de los mencionados departamentos constituyen 
momentos de cohesion social y preservacion de las tradiciones. Eventos como la Fiesta de la 
Pachamama, el Carnaval y las fiestas patronales son oportunidades para que la comunidad local 
y los visitantes se sumerjan en la riqueza cultural de la region. Este patrimonio cultural, fruto de 
la confluencia de diversas influencias a 10 largo de la historia, es un reflejo de la identidad y el 
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espfritu de sus habitantes, y constituye un valioso tesoro que merece ser preservado y 
compartido. 

Unfversidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional Multidisciplinaria Tartagal 

Poblacion indigena 

Departamentos San Martin y Rivadavia 

Un 9,46 del total de 10 
poblaci6n de 10 Provincia 
de Salta se reconoce indigena 
o descendiente de pueblos 
indigenas u originarios 

Fuente: Elaboracl6n propia sobrs la base del Canso Nacional de Poblacion, 
Hogares y Viviendas 2022 

La diversidad cultural genera, sin embargo, barreras sociales. La falta de adecuacion 
intercultural particularmente remarcada en los servicios de salud y educaclon, se visualizan en 
una distancia cultural 0 desconfianza de las familias de pueblos originarios en relaclon con estos 
y en la discrirninacion hacia los pacientes de pueblos originarios por parte de los servicios de 
salud y educacion Estas barreras han sido referidas aun en relacion con una porcion de los 
trabajadores de la salud publica con mayor descentralizacion y presencia en el territorio como 
son los agentes sanitarios. 

La mayorfa de las personas que se reconocen aborfgenes que viven en el area de 
influencia de la F.R.M.T pertenecen a la etnia Wichi, pero tarnbien se encuentran representadas 
en el territorio las etnias Qom, Guaranf, Wenhayhek, Quechua, Chorotes y Chulupfes. La situacion 
de pobreza estructural en la zona, se arrastra hace decades. La problematica es multidimensional 
y comprende, desde la cuestion territorial, hasta el acceso a derechos humanos elementales. 

Preocupa la situacion de inseguridad jurfdica sobre los territorios de ocupaclon ancestral, 
pacffica y publica por parte de los pueblos originaros, quienes vienen siendo sistematica mente 
desplazadas de sus territorios producto del avance de la frontera agrfcola y la industria 
extractiva. 

EI impacto que la apropiacion de sus territorios representa en sus formas de vida y sus 
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medios de subsistencia tradicional, se refleja fundamentalmente en la deforestaci6n, la 
contaminaci6n del agua y la perdida de biodiversidad. En este marco, el no acceso a agua apta 
para consumo, la falta de acceso a la salud y la situaci6n de inseguridad alimentaria, son 
compartidos entre los pueblos indfgenas de las dos zonas del Chaco Saltefio. 

Universidad Nacional de Salta 
Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 

Poblaclon indigena que asiste al sistema universitario . 

Departarnentos San Martin y Rivadavia 

1.039 indigenas de Grot San 
Martin manifiestan asistir 01 Sistema 
de Educoci6n Superior (2,45 %) 
111 indigenas de Rivadavia manifiestan 
asistir 01 Sistema de Educacion Superior 
(0,66 %) 
EI 21,9 % de los argentinos manifiestan 
Gsistir 01 Sistema de Educacion Superior 
Fuente: Elaboraclon propia sobrela base del Censo Nacional de Poblaclon, 
Hoqares y ViViendas 2022 

Catalina Buliubasich destaca el marco normativo favorable a los pueblos indfgenas, a 
partir de la sancion en el ario 2.006 de la Ley 26.160, cuyo objetivo fue declarar la emergencia en 
la posesion y propiedad comunitaria indfgena por el terrnino de cuatro afios. La Ley planteo la 
suspension de los desalojos y la realizaci6n de un relevamiento de las tierras ocupadas 0 
reclarnadas por los pueblos indigenas.! Sin embargo, Buliubasich advierte que la norma no 
contemplaba mecanismos concretos de entrega, hubo demoras en el relevamiento y la ley debio 
ser prorrogada. 

Se debe sefialar la dramatica falta de adecuacion intercultural del sistema de salud, han 
side referenciadas particularmente en reladon con el tipo de atencion y tratamiento utilizados 
por los servicios de salud en relacion con cuadros de deshidratacion. Especialistas nos han 
referido la utlllzacton de protocolos obsoletos y tratamientos incluso contraindicados en la 
actualidad (vfas parenterales) para cuadros de deshidrataci6n y la no utilizacion, por ejemplo, de 
sales de rehidratacion. 

Otro tanto ocurre en el aspecto educativo, donde los Indices demuestran la existencia de 
barreras estructurales que han limitado el acceso y la calidad de la educaci6n para los pueblos 
aborfgenes. La poblacion indfgena que asiste al sistema educativo es notablemente inferior a la 

4 Buliubasich, Catalina. La polftica indfgena en Salta. Umites, contexto etnopolftico y luchas recientes. 
Runa vol.34 nO.1 Ciudad Autonorna de Buenos Aires ene./jul. (2013) visualizable en 
http://www.scielo.org.ar/sciel o. php ?script=sci_ arttext&pid=S 1851-9628 201300 0100005 
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media. La falta de recursos y de infraestructura adecuada en las escuelas rurales y remotas donde 
residen estas poblaciones, dificulta el desarrollo de un sistema educativo que responda a sus 
necesidades especfficas. La escasez de materiales didacticos, la carencia de docentes 
capacitados en pedagogfas interculturales y la Iimitada conectividad digital, son obstaculos que 
perjudican los procesos de ensefianza y de aprendizaje. 

Asimismo, la persistencia de practicas discriminatorias y la falta de reconocimiento de las 
lenguas y tradiciones indfgenas en los planes de estudio, han contribuido a la desvalorizaci6n de 
la identidad cultural de estos pueblos. Esto ha generado un distanciamiento entre la educaci6n 
formal y los saberes ancestrales, socavando la transmisi6n intergeneracional de los 
conocimientos tradicionales. 

Ante esta realidad, resulta imperativo implementar polfticas educativas inclusivas y 
diferenciales que garanticen el acceso equitativo a una educaci6n de calidad. Esto implica la 
elaboraci6n de currfculos interculturales, la formaci6n de docentes sensibles a la diversidad y la 
inversi6n en infraestructura y recursos acordes a las necesidades de los pueblos aborfgenes. Solo 
a traves de un abordaje integral y participativo, que involucre a las propias comunidades en la 
definici6n de sus prioridades educativas, se podra avanzar hacia una transformaci6n del sistema 
que reconozca y valore la riqueza cultural de los pueblos originarios de nuestra regi6n. 

EI porcentaje de poblaci6n indfgena que asiste al sistema universitario es fnfimo con 
relaci6n a las medias provincial y naciona!. De acuerdo al INDEC, Solo 1.039 indfgenas del 
departamento General San Martfn manifiestan asistir al Sistema de Educaci6n Superior, el 2,45 %. 
111 indfgenas del departamento Rivadavia manifiestan asistir al Sistema de Educaci6n Superior, 

Universidad National de Salta 
Facultad Regional MultidisdplinarTartagal 

Poblaqi6n indigena que habla su lengua originaria 

De:parta.mentos San Martin y Rivadavla 

92 indigenas de General San 
Mortin manifieston haber 
obtenido titulo universitario (0,22 %) 
17 indigenas de Rivodavia monifiestan 
huber obtenido titulo universiturio 
(a, 10 %) 
EI 22,2 % de los saltenos mayores de 25 
anos manifiestan haber obtenido titulo 
superior 0 universitario, completo 0 
incompleto. 
Fuente: Elaboraci6n propia sobre la base del Censo Nacional de Poblacion, 
Hoqares y Viviendas 2022 

el 0,66 %. En comparaci6n, el 21,9 % de los argentinos manifiestan asistir al Sistema de Educaci6n 
Superior. 

14.73a 
{87,29 
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De acuerdo al Informe de Autoevaluacion de la Universidad Nacional de Salta del afio 
2.021 la cantidad de estudiantes indfgenas, segun etnias, era para la Sede Regional Tartagal de 
tres ava-guaranies, tres chanes, un chorote, un diaguita, diecinueve guaranfes, tres collas, un 
tapiete, dos tobas yonce wichfs. En la extension aulica de Santa Victoria estudiaban, al afio 2.021. 
un chorote y cinco wichfs, para totalizer cincuenta indfgenas en el area de influencia de la F.R.M.T. 

La barrera idiornatica es uno de los principales factores de discriminadon que dificultan 
el acceso al sistema educativo. De acuerdo aIINDEC, solo doscientos setenta y nueve, un 0,66 % 
para el caso del departamento de General San Martfn, y treinta y uno, el 0,18 % de los indfgenas 
del departamento Rivadavia, manifiestan asistir al sistema universitario. 

Es evidente que el nivel de graduaclon universitaria entre la poblacion indfgena es, en 
consecuencia, fnfima. Noventa y dos indfgenas de General San Martfn (0,22 %) Y diecisiete 
indfgenas de Rivadavia (0,10 %) manifiestan haber obtenido tftulo universitario. De acuerdo al 
INDEC, e122,2 % de los saltefios mayores de 25 aries manifiestan haber obtenido tftulo superior 0 
universitario, completo 0 incompleto. 

7. Perfil de los estudiantes de la F.R.M.T. 

EI documento de evaluacion Institucional de la Universidad Nacional de Salta de 2.021 
informa que la matrfcula de la UNSa se compone en su mayorfa por estudiantes comprendidos 
entre los 20 y los 29 afios, Lamentablemente, en el mencionado documento la mayor parte del 
analisls se discrimina por facultades y no se puede realizar un analisis comparativo hasta tanto 
las sedes regionales de Oran y Tartagal adquieran el rango deflnltlvo de Facultades. 

EI perfil del alumnado, integrando dimensiones soclo-econornicas y culturales, 
comprende una proporcion significativa de alumnos provenientes de familias de bajos ingresos, 
ya sea historicos 0 producto de un empobrecimiento reciente. Un dato importante se refiere al 
numero de alumnos que trabajan, el que descendio en terrninos relativos en los ultlmos diez 
afios, tal vez como consecuencia de las dificultades crecientes para insertarse en el mercado de 
trabajo. 

Los problemas de inadecuada preparacion que ponen de manifiesto las falencias de la 
educacion media se agravan en las areas de mayor carencia. Se plantean serios obstaculos para 
la cornprension y para satisfacer las exigencias de las diferentes carreras. Si bien se han intentado 
-y se continua haciendolo- experiencias de diverse tipo para paliar esta situacion, se enfrentan 
restricciones vinculadas con el excesivo nurnero de alumnos ingresantes respecto de la planta 
docente de los primeros afios de las carreras. Estos rasgos, muy marcados en las Facultades Oran 
y Tartagal, parecen sefialar, en cierta medida, una caracterfstica que atraviesa la U.N.Sa. en su 
conjunto. 
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Universidad Nacional de Salta 
Faculta(j Regional MultidisdpJinarTartagal 

2014 2221 

2015 2245 

2016 2771 

2017 2768 
2018 2855 

2021 3015 

2022 2346 

2023 2524 

Evolucion anual de la matricula 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Fuente: Elaboraci6n propia 

Teniendo en cuenta este perfil del estudiante, la pertenencia a la Universidad no solo 
implica para ciertos alum nos la posibilidad de contar con una cobertura social de becas, 
alimentacion, polfticas preventivas de salud, etc. de la que de otra manera carecerfan, sino que 
tarnbien contribuye a generar una identidad social en un contexto de deterioro economlco y 
cultural. 

La matrfcula universitaria en Argentina ha experimentado transformaciones significativas 
desde 2.015, reflejando tanto las condiciones socioeconomicas del pafs como las polfticas 
educativas implementadas por el Estado. En un contexte donde la educadon superior es 
considerada un derecho humane y un motor de desarrollo social, se han realizado diversas 
iniciativas para prom over el acceso y la permanencia de los estudiantes en las instituciones de 
educacion superior. 

Desde el ana 2.015, uno de los cambios mas relevantes ha sido el incremento en la 
inversion en educacion publica. La arnpliacion de becas y programas de ayuda econornica ha 
permitido que un mayor nurnero de estudiantes provenientes de sectores vulnerables puedan 
acceder a la universidad. Esto se traduce en un aumento en la matrfcula, superando en varias 
ocasiones el millen de estudiantes en el sistema universitario nacional. 

Adernas, la irnplernentacion de nuevas polfticas de inclusion, como la creacion de 
universidades en regiones menos favorecidas y la oferta de carreras orientadas a satisfacer las 
demandas del mercado laboral, ha contribuido a diversificar la matrfcula. En este sentido, se ha 
observado un crecimiento en la cantidad de inscripciones en areas de ciencia y tecnologfa, asf 
como en forrnacion tecnica y profesional. 
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Sin embargo, la evoluci6n de la matrfcula universitaria no ha estado exenta de desaffos. 
La alta tasa de deserclon estudiantil sigue siendo un problema significativo, exacerbado por las 
crisis economicas que ha enfrentado el pafs en los ultimos afios, La falta de apoyo acadernico y 
de polfticas de inclusion, junto con la necesidad de compatibilizar estudios y trabajo, son factores 
que inciden negativamente en la continuidad de los estudiantes en sus estudios superiores. 

La situacion en la U.N.Sa. no estuvo exenta de los efectos crfticos que gener61a pandemia 
por (ovid 19 en particular en el afio 2.020, con una notoria baja en la cantidad de ingresantes que 
impacta historicamente en el total de la matrfcula. 

EvoJuci6n anual de ingresantes Universidad Nadonal de Salta -----_._---......,-- 
Facultad Regional MultldisciplfnarTartagal Periodo 2014~~W23 

2016 908 

2017 664 
2018 707 

2019 743 

2023 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

FUE)lnte:: Elaboracion propia 

La Sede Regional Tartagal cuenta con un Centro Unlco de Estudiantes que atiende y 
acornparia a los/as alumnos/as durante su permanencia en la instituci6n y desernpefia un papel 
fundamental en la vida acadernica y social de las instituciones educativas. Actua como de 
representacion, donde los estudiantes pueden organizarse y expresar sus inquietudes y 
necesidades. Este espacio no solo fomenta la participacion activa de los j6venes en la toma de 
decisiones que afectan su entorno educativo, sino que tarnbien constituye un mecanisme 
esencial para la defensa de sus derechos. 

Asimismo, genera actividades recreativas y colabora en la organizacion de los eventos 
acadernicos propuestos por las distintas carreras. Recibe la ayuda economka contemplada en el 
presupuesto de la Universidad. Su estructura de gobierno esta conformada por un presidente y 
secretarios de las diferentes areas. Pericdlcarnente, se reune en Asamblea para informar a toda 
la comunidad estudiantil sobre sus actuaciones y para decidir sobre el lIamado a elecciones de 
sus autoridades y otras cuestiones que requieran su convocatoria. 

La integraci6n es una de las principales funciones del C.E.U.Ta. A traves de actividades 
culturales, recreativas y acadernlcas, se busca crear un sentido de pertenencia entre los 
estudiantes, promoviendo asf la cohesion social y el trabajo en equipo. La diversidad de 
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opiniones y experiencias se enriquece en este marco, propiciando un ambiente inclusivo que 
valora y respeta las diferencias y convirtlendose en un microcosmos de la sociedad, donde se 
ensefia la importancia del dlalogo y la cooperaci6n. 

Por otro lado, la defensa de derechos es una dimensi6n crucial de su labor que debe ser 
acornpafiada ernpaticarnente por el conjunto de la comunidad. EI C.E.U.Ta. debe ser respetado y 
consolidarse como vocero de las demandas estudiantiles, abogando por la mejora de las 
condiciones academkas, la transparencia en la gesti6n de los recursos y la promoci6n de un 
entorno seguro yequitativo. 

Estas acciones no solo tienen un impacto inmediato en la comunidad estudiantil, sino que 
tambien contribuyen a la formaci6n de ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones 
en la sociedad en su conjunto. De este modo, la integraci6n en un unlco centro de estudiantes 
de j6venes que cursan distintas carreras debe valorarse como un importante factor de 
integraci6n de la nueva F.R.M.T. 

8. Perfil de los docentes de la F.R.M.T. 
De acuerdo al informe de auto evaluaci6n realizado en el ana 2.021, las Facultades 

Regionales de Oran y Tartagal registran el menor mirnero de cargos docentes. La actividad 
docente enfrenta una problernatica compleja donde intervienen cuestiones que hacen a la 
estructura de cargos, a la carrera docente y a la integraci6n y renovaci6n de los equipos 
docentes. 

En las ultimas decades, la educaci6n superior ha experimentado un notable incremento 
en el nurnero de estudiantes y la oferta educativa de la F.R.M.T. se fue ampliando. Este 
crecimiento, si bien refleja un avance en la inclusi6n educativa y en la busqueda de mayores 
niveles de formaci6n, plantea desaffos significativos, entre los cuales destaca la insuficiente 
cantidad de docentes disponibles para satisfacer las exigencias de una matrfcula en expansi6n. 

La escasez de docentes se traduce en un aumento de la carga laboral, 10 que a su vez 
puede repercutir negativamente en la calidad de la ensefianza. Cuando un profesor debe atender 
a un gran nurnero de estudiantes, se dificulta la atenci6n personalizada, el seguimiento de los 
avances academicos y la retroalimentaci6n oportuna. Estas limitaciones pueden afectar el 
rendimiento estudiantil, lIevando a una desmotivaci6n y, en consecuencia, al abandono de los 
estudios. 

Adernas, esta problematica se agrava en areas del conocimiento que requieren atenci6n 
especializada, donde la falta de profesores capacitados se convierte en un obstaculo para formar 
profesionales competentes. En este contexto, es esencial que las instituciones de educaci6n 
superior y los gobiernos implementen polfticas efectivas que fomenten la contrataci6n y 
retenci6n de docentes, asegurando asf la sostenibilidad y la calidad del sistema educativo. 

La estructura de cargos y niveles presenta serias distorsiones, 10 que se revela en: a) la 
existencia de dotaciones que no guardan relaci6n con la carga docente efectiva, que se 
manifiestan en una gran disparidad en la relaci6n profesor-alumno segun carreras y curse, b) la 
persistencia de una distribuci6n de cargos docentes que se fue cristalizando con el tiempo y que 
responde a una situaci6n de oferta y demanda acadernica diferente de la actual, c) la falta de 
esfuerzos dirigidos a racionalizar la utilizaci6n de los recursos docentes. 
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Como pod em os apreciar en el cuadro precedente, la cantidad de cargos docentes 
asignados a la F.R.M.T. no lIega a cubrir siquiera la totalidad de las asignaturas establecidas en 
los planes de estudio y en el contexto educativo actual, la necesidad de aumentar los cargos 
docentes sepresenta como una cuesti6n de vital importancia. La calidad de la educaci6n, un pilar 
fundamental para el desarrollo social y econ6mico de cualquier naci6n, se ve directamente 
afectada por la relaci6n entre el nurnero de alumnos y la cantidad de educadores disponibles. La 
falta de docentes no solo incrementa la carga laboral sobre los profesionales existentes, sino 

Universidad Nacional de Salta Planta Docente 

F acultad Regional Multidisciplinar Tartagal 2023 

Enfermeria Universitaria 21 2 

Profesorado y Licenciatura en Letras 19 14 3 
Comunicaci6n Social 6 10 1 

Contador Publico Nacional 35 44 7 
Docentes S.R. T. 2 

103 136 Tatales parciales 19 
TOTAL 19 239 

Fuente: ElllIboracion pro pia 

que tambien limita el acceso de los estudiantes a una educaci6n de calidad. 

Si analizamos el personal docente asignado por Res. C.S. N° 444/22, podremos visualizar 
y analizar la disparidad entre unidades de gesti6n, sin incluir las dedicaciones docentes. 

Adernas, la ampliaci6n de los cargos docentes contribuirfa a la implementaci6n de 
metodologfas de enseiianza mas innovadoras y contextualizadas. Un mayor numero de 
educadores perrnitira diversificar las estrategias educativas, adaptandolas a las particularidades 
de cada grupo y fomentando un ambiente de aprendizaje mas dinamlco. Esta diversificaci6n no 
solo beneficia a los estudiantes, sino que tarnbien enriquece la labor profesional de los docentes, 
quienes pueden colaborar y com partir experiencias en un marco de trabajo mas amplio. 

Por otra parte, el aumento de cargos docentes debe ser tambien una respuesta a la 
creciente demanda educativa en un mundo que constantemente evoluciona. La integraci6n de 
nuevas tecnologfas y la globalizaci6n requieren de un enfoque educativo que prepare a los 
estudiantes para los desaffos del siglo XXI. Equipar ala F.R.M.T. con el profesorado adecuado es 
fundamental para formar ciudadanos competentes y crfticos. 
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Universidad Nacional de Salta Pers()nal Docente U.N.S~. 

. Fawltad Regional Multidis.cipllnarTartagal (En canttdades) Res. C.S. 444/22 

368 354 343 364 351 

252 271 257 

9. Perfil de los nodocentes de la F.R.M.T. 
Los nodocentes cumplen funciones sustantivas en el ambito de la Universidad Nacional 

de Salta en general y de la Facultad Regional Multidisciplinaria Tartagal en particular. EI Convenio 
Colectivo de Trabajo para el Sector Nodocente de las Instituciones Universitarias Nacionales 
celebrado por el Consejo Interuniversitario Nacional (C.I.N.) y la Federacion Argentina de 
Trabajadores de las Universidades Nacionales (F.A.T.U.N.), de fecha 16 de junio de 2.005, 
establece tres agrupamientos: 1) Administrativo; 2) Mantenimiento, Produccion y Servicios 
Generales; y 3) Tecnico Profesional. 

Adernas de las tareas inherentes al funcionamiento de la Universidad, estos tres 
agrupamientos tam bien participan de organos de decision en tanto forman parte del cogobierno 
universitario. Nuestra institucion es una de las pocas universidades del pafs en donde los 
Nodocentes se desempeiian como Consejeros con voz y voto tanto en los Consejos Directivos 
como en el Consejo Superior, sltuaclon que no sucede en otras universidades. En algunas, solo 
intervienen con voz y voto cuando se tratan temas exclusives del area administrativa pero no 
pueden votar cuando se abordan otras problernaticas. 

La adrninistracion de los aspectos econornlcos, instrumentales, operativos y de 
mantenimiento de la F.R.M.T., que garantizan la obtencicn del proposito basico de curnplir con 
los objetivos de la forrnacion en las distintas carreras, esta a cargo de una estructura conformada 
por el Personal Nodocente, con dependencia de la Direccion. 

Actualmente la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal cuenta con veintitres agentes 
Nodocentes, veitiuno son los que efectivamente pertenecen a la planta administrativa de esta 
dependencia, debido a que dos de ellos corresponden al Comedor Universitario, los cuales 
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deberfan figurar en Rectorado, ya que forman parte del Personal de la Secretarfa de Bienestar 
Universitario. Ademas, cuenta con personal contratado conformado por veintiuno agentes, 
quienes desempefian funciones en los sectores administrativo, contable, comedor, sanidad y 
maestranza. 

La estructura graficada precedentemente no tiene la aprobaci6n formal en el marco de 
10 establecido por la resoluci6n del Consejo Superior N° 295/09. Solo se aprobo el organigrama 
de la Sede Regional Tartagal, hasta categorfa 3, mediante Res. C.S. N° 064/10, debiendo tratarse 
previamente en la Comisi6n de Planificaci6n de la U.N.Sa. 

Por otra parte, la resoluci6n del Consejo Superior N° 295/09, estableci6 que: H ••• es 
competencia del Consejo Superior aprobar la estructura organka funcional de la Universidad, 
previo dictamen de la Comisi6n de Planificaci6n, la que se deterrninara para el caso del Personal 
de Apoyo Universitario hasta el Tramo Mayor, categorfas 1, 2 Y 3, de acuerdo a 10 establecido por 

Universidad Nadonal de Salta _____ " __ NN_ •• _· ~ 

Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal 

Organigrama General 
___ ...-c==!::":::i 

Estr\,lctura No dccente Actual 

DIRECCION DE 
SEne REGIONAL 

tlEl'TO •. 
DE 

PERSONAL 

~IBUO 
reCA 'DOCENCJ,A 

MANTE· 
NIMlI£NTO 

I 
ORtlE. 
NANZA. 

(4) 
COCltfA 

(2) . 
CONTA. 
81UDAD 'rlruLos Al-UMNOS 

el C.C.T. aprobado por Decreto PEN W 366/06." De acuerdo a 10 allf establecido, se dict6 la Res. 
C.S. N° 064/10 Y se aprobo el organigrama de la Sede Regional Tartagal, hasta categorfa 3. 

La estructura actual permite abarcar parcialmente todos los aspectos organizativos de la 
administraci6n de la F.R.M.T., aunque la falta de personal se ha convertido en un problema 
significativo que afecta a diversas actividades, impactando en la eficiencia operativa, en la calidad 
del servicio ofrecido y en la satisfacci6n de la comunidad universitaria misma. A medida que las 
organizaci6n se esfuerza por adaptarse a las nuevas demandas, la escasez de personal se 
presenta como un obstaculo que debe ser abordado con atenci6n. 

EI gobierno de la Sede Regional Tartagal esta a cargo de un/a Director/a y un/a 
Vicedirector/a, con la asistencia de dos Secretarios y el asesoramiento del Consejo Asesor, 
integrado por representantes de todos los estamentos. Los asisten un Director a cargo de la 
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Direcci6n General de Administraci6n de quien dependen la Direcci6n Adminlstratlvo-Acadernlca 
y la Direcci6n de Contabilidad y Patrimonio. 

La resoluoon dtada precedentemente Establece que: "es competencia de la Rectora y 
Decanos aprobar la estructura organka funcional de sus respectivas Unidades de Gesti6n, para 
el caso del Personal de Apoyo Universitario sobre la base del Tramo Mayor, aprobado por el 
articulo precedente e incluyendo los tramos intermedio (categorfas 4 y 5) e inicial (categorfas 6 
y 7) de acuerdo a 10 establecido por el CCT. aprobado por Decreto W 366/06". 

La falta de personal puede lIevar al agotamiento del personal existente, al incrementarse 
la carga laboral debido al crecimiento vegetativo y al incremento de atribuciones propias de la 
creaclon de la F.R.M.T. Esto puede resultar en un cfrculovicioso donde la insatisfacci6n laboral y 
el estres generen una mayor rotacion de personal, creando una inestabilidad diffcil de revertir. 
Es vital que la nueva Facultad implemente estrategias efectivas para atraer y retener talento, 
tales como ofrecer forrnaclon continua, mejorar las condiciones laborales y fomentar un 
ambiente de trabajo inclusivo y motivador. 

Actualmente la Sede Regional Tartagal, tiene agentes nodocentes y contratados con 
tareas que no se realizan en las Facultades de Sede Salta, como se puede observar en el siguiente 
detalle: 

2 (dos) agentes no docentes y 3 (tres) agentes contratados (preparaclon de alimentos y 
atencicn del comedor universitario); 

2 (dos) agentes contratados (un medico y una enfermera) en el Servicio de Sanidad; 

2 (dos) agentes contratados en el Anexo Santa Victoria (tareas administrativas y de 
limpieza, respectivamente) 

1 (uno) agente contratado como chofer (traslado de docentes al Anexo Santa Victoria) 

En conclusion, en la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal hay un total de 8 (ocho) 
agentes que cumplen funciones, en sectores que no poseen las Facultades de Sede Salta. 

La Direccion de Obras y Servicios de la Universidad dependiente de Rectorado constituye 
la unidad de apoyo en los aspectos de operaci6n y mantenimiento de los servicios dentro de la 
Sede (agua potable y saneamiento, gas, energfa electrka, alumbrado, barrido y limpieza y 
recoleccion de residuos generales y especiales) 

Si analizamos el personal no docente asignado por Res. C.S. N° 444/22, podremos 
visualizar y analizar la enorme disparidad entre unidades de gestion, incluyendo un paulatino 
crecimiento del monto presupuestario destinado al personal del Rectorado que va en 
detrimento del resto de las unidades acadernicas. 
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Personal No Docents U.N.Sa. Universidad Nadonal de Salta 
Facultad Regional Multidisc.iplinarTartagal (En cantidades) Res. C.S. 444/22 

362 

49 49 23 2l 8 48 57 44 44 

10. Perfil de los graduados de la F.R.M.T. 
En ellnforme Final de Evaluaci6n Externa de la Universidad Nacional de Salta realizado en 

el afio 2.000, los expertos externos recomendaron: a. Realizar un seguimiento de los egresados, 
estableciendo canales de comunicaci6n que aseguren su vinculaci6n permanente con la 
instituci6n; b. Promover a traves de esa integraci6n que la Universidad pueda disponer de mayor 
informaci6n sobre la inserci6n profesional y laboral de sus graduados, sobre la calidad y 
pertinencia de la formaci6n y sobre los requerimientos del medio. 

Si bien desde la Universidad se realizaron desde entonces distintas polfticas destinadas a 
los graduados buscando entre otros aspectos, fomentar su inserci6n laboral y el desarrollo 
profesional, se deben implementar estrategias que no solo apoyen a sus alumnos durante su 
formaci6n, sino que tarnbien les proporcionen herramientas efectivas para su exito posterior. 

EI analisls de los promedios debe complementarse con una evaluaci6n cualitativa del 
aprendizaje. Herramientas como las encuestas a graduados, las evaluaciones de competencias y 
el seguimiento de su desernpefio en el mundo laboral son fundamentales para obtener una 
imagen mas completa del impacto de la educaci6n universitaria. Aunque los promedios de los 
graduados universitarios son un indicador valioso del rendimiento academico, su analisis debe 
ser multidimensional. 

Es imperativo que tanto las instituciones educativas como las empresas reconozcan la 
necesidad de evaluar no solo los resultados numericos, sino tarnbien las habilidades, 
experiencias y valores que los graduados aportan a la sociedad. La educaci6n superior debe 
verse como un proceso integral que forma profesionales capacitados y comprometidos con el 
desarrollo social y econ6mico. 
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Universidad Nacionai de Salta 
facLiltad Regional MultidisciplinarTartagal 

Promedie hist6rico de Egresados 

Perlodo 2019~2023 

38 

8,47 

6,53 

167 7,05 

172 84 Educador Sanitario 1 7,35 

83 Ingeniero en Perforaciones 58 6,94 

86 Licenciado en Comunicad6n Social 9 9,24 

173 85 Tecnico Univ. en Comunicad6n Social 14 7,56 
169 81 Tecnico Univ. en Perforadones 156 6,82 

181 89 Licenciado en Educacion 2 8,47 

175 87 Enfermero Universitario 121 5,34 
Fuente: e;laboraci6n propia sobre 
Oireccion General deEstadlsticas Universitarias. 

Una de las polfticas clave es la creacion de programas de vinculacion entre universidades 
y empresas. A traves de pasantfas y practicas profesionales, los estudiantes pueden adquirir 
experiencia real que les perrnitira enfrentar con mayor confianza el mundo [aboral. Estas 
iniciativas no solo benefician a los graduados, sino que tarnbien facilitan a las empresas la 
identlficacion de futures talentos, creando un ecosistema de colaboracion que es vital para el 
crecimiento economko. 

Adernas, es crucial que la F.R.M.T. desarrolle programas de orientacion profesional y 
polfticas de seguimiento y evaluacion de sus egresados. AI recopilar datos sobre su 
empleabilidad, satlsfacclon laboral y desarrollo profesional, la instituclon puede mejorar 
continuamente sus programas academkos y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado 
y a que contribuyan de manera significativa al desarrollo de la sociedad que contribuyo a sus 
realizaciones personales. 

Como hemos venido planteando en este documento, la insercion de nuestros graduados 
en el medio debe ser contextualizada de acuerdo a la problernatica socioeconomica y cultural en 
la que esta inserta la F.R.M.T., caracterizada por un fuerte sentido de solidaridad y colaboraci6n 
entre sus miembros. La participacion de los graduados en actividades comunitarias y 
organizaciones sociales refleja un compromiso con el bienestar colectivo, donde el apoyo mutuo 
se convierte en un pilar esencial para el desarrollo local. 

EI siguiente graflco permite observar el comportamiento por afio de los egresados en 
nuestra facultad, evidenciando que el egreso es una problernatica que requiere de analisis e 
intervenciones conjuntas articuladas en contexto. 



Unlversidad Nacional de Salta --.-.- - ...•.. ~. . ~".- •.....•.• -.",.- .....•.• ., .....••.... : " •............. -.-- .. "., .,._."" •.... _,.,, •...... 

Facultad Regional MultidisciplinarTartagal 

2014 57 
2015 55 

2016 120 

2017 56 
2018 108 

2019 112 

2020 43 

1021 76 
2022 87 

2023 93 

Cantidad de Egresado$ 

Pertodo 2014-2023 

2014 1015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
FUente: Efaboraci6n propia 

11. Oferta academlca de la F.R.M.T. 

En nuestra Facultad se dictan carreras que no se desarrollan en otras Facultades 0 Sedes, 
vinculadas con necesidades de formaci6n y desarrollo regional, como es el caso de la Tecnicatura 
e Ingenierfa en Perforaciones, la Tecnicatura y Licenciatura en Comunicaci6n Social (orientada a 
10 comunitario) y el proyecto de la Carrera Profesorado Universitario en Educaci6n Prima ria, 
aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades (Res. H N° 2002/16), carrera, 
adernas, demandada por la comunidad de Tartagal y que, a la fecha, no se logra implementar. 

En las carreras con la misma denominaci6n a las dictadas por las Facultades en Sede Salta 
(Profesorado y Licenciatura en Letras, Enfermerfa Universitaria, y Contador Publico Nacional), la 
trayectoria y el capital academlco acumulado en casi cinco decades de existencia ha permitido 
constituir una planta docente estable y regularizada, proyectos de investigaci6n y de extensi6n, 
Escuelas y Coordinaciones de carreras y programas curricula res propios. 

En los casos de las carreras que recientemente han adquirido la permanencia en la 
F.R.M.T., se pretende implementar estrategias de vinculaciones acadernicas e institucionales que 
posibiliten el desarrollo de un conjunto acadernico propio con un fuerte sentido de 
reconocimiento del contexto regional. A la fecha se cuenta con dos carreras acreditadas ante la 
CONEAU: Enfermerfa Universitaria y Contador Publico NacionaL 

La F.R.M.T. posee un Anexo en Santa Victoria Este, donde se dicta la carrera de Enfermerfa 
Universitaria. 

La Universidad Nacional de Salta (U.N.Sa.) ha desernpefiado un papel fundamental en el 
desarrollo educativo y socioecon6mico de la zona de influencia de la F.R.M.T. La oferta 
acadernica que brinda no solo enriquece el panorama educativo local, sino que tam bien 
responde a las necesidades especfficas de la comunidad. 
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Las carreras que se imparten en la U.N.Sa. en Tartagal y Santa Victoria Este son cruciales 
para la forrnacion de profesionales capacitados que contribuyan al desarrollo regional. Las areas 
de conocimiento que abarca la universidad, se alinean con las demandas laborales. Esto permite 
a los egresados incorporarse rapidarnente al tejido social, cultural y productivo, 10 que a su vez 
favorece el desarrollo social y economlco local. 

12. organlzacfon academica de la F.R.M.T. 
EI Estatuto vigente de la Universidad Nacional de Salta establece en su artfculo 2° que 

adopta para su organlzacion academlco-adminlstrativa la estructura de Facultades. A partir de la 
Res. A.U. N° 002/22 que aprobo la transformacion de la Sede Regional Tartagal en Facultad, son 
de aplicacion estricta el resto de los artfculos inherentes a su funcionamiento, como los artfculos 
3 y 4 del mismo que establecen el agrupamiento y organizacion en modules acadernicos como 
Escuelas y/o Departamentos. 

EI artfculo 5 del Estatuto Universitario establece que los Modules Acadernicos tienen a su 
cargo la organizaci6n y la coordinaci6n de las actividades curriculares y extra curricula res, la 
call dad y nivel de la enseiianza, la orienta cion en trabajos de investigacion y seminarios, la 
organtzaclon de cursos de actualizacicn, extension, perfeccionamiento, entre otros, 
optimizando los recursos disponibles. 

La organizacion de una facultad en escuelas representa un modele estructural que busca 
optimizar la enserianza y la investigaci6n en diversas disciplines academicas. Este enfoque 
permite la especializaclon y el desarrollo de programas especfficos, facilitando asf una formacicSn 
mas integral para los estudiantes. 

Cada escuela dentro de una facultad se concentra en un area del conocimiento, 10 que 
permite a los docentes investigadores, estudiantes y graduados, profundizar en sus respectivos 
campos. Esta division fomenta la innovacion, ya que los acadernicos pueden centrar sus 
esfuerzos en la genera cion de conocimientos pertinentes y actualizados, asf como en la 
formacicn de profesionales alta mente calificados. 

Adernas, la organlzaclon en escuelas promueve la interdisciplinariedad, ya que fomenta 
el intercambio y la colaboraclon entre distintas areas del saber. Los estudiantes se benefician de 
esta lnteraccion, ya que les permite adquirir una perspectiva mas arnplia y comprender la 
complejidad de los problemas conternporaneos. 

Finalmente, la estructura de escuelas dentro de una facultad puede mejorar la gestion 
administrativa y academics. AI segmentar las responsabilidades y funciones, se optimizan los 
recursos y se potencia la eficacia en la toma de decisiones de manera dernocratica. Esta 
organizaclon contribuye a la creaci6n de un ambiente acadernlco mas dlnarnico y productivo. 

Cada una de las escuelas estara conducida por una Comislon Directiva, presidida por un 
Director/a, e integrado edemas por un representante titular y un suplente del estamento de 
Profesores, del estamento de Auxiliares, graduados y dos representantes titulares, con su 
respectivo suplente por el estamento estudiantil. 

Las escuelas de la Facultad Regional Tartagal tend ran como miston administrar y 
proponer polfticas internas para las carreras de grado, previendo la continuidad, bajo una nueva 
reglamentacion a aprobarse por la F.R.M.T. de las siguientes: 

• Escuela de Perforaciones. 

• Escuela de Letras. 

• Escuela de Comunlcaclon Social. 
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Asimismo se preve la creacion de las siguientes escuelas: 

• Escuela de Enfermerfa Universitaria. 

• Escuela de Contador Publico Nacional. 

Cada una de las escuelas estara conducida por una Comislon Directiva, presidida por un 
Director/a, e integrado adernas por un representante titular y un suplente del estamento de 
Profesores, del estamento de Auxiliares, graduados y dos representantes titulares, con sus 
respectivos suplentes, por el estamento estudiantil. 

13. Investigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico de la F.R.M.T. 
Desde la creaclon de la Universidad Nacional de Salta, la finandacicn institucional para la 

tnvestigacion esta formalizada a traves del Consejo de lnvestigacion de la U.N.Sa. (C.I.U.N.Sa.), 
el que percibe y administra los fondos enviados por el Estado. Los docentes e investigadores de 
la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal pueden acceder a dichos fondos a traves de la 
presentacion de programas y proyectos de lnvestigacion. 

Cabe destacar tarnbien que la U.N.Sa. a traves de la F.R.M.T., contribuye a la investigacion 
y la vinculacion con la comunidad. A traves de proyectos y programas de lnvestlgacion, se 
pueden abordar problernatkas locales, promoviendo soluciones basadas en el conocimiento 
cientffico y la participadon activa de los ciudadanos. Esto fortalece el tejido social y la cohesion 
comunitaria, aspectos esenciales para el desarrollo sostenible de la region. 

La partklpacion de alumnos y graduados de la F.R.M.T., en proyectos de tnvestlgaclon, se 
incentiva a traves de becas 0 de la cobertura de cargos de auxiliares de investigadcn a los que 
se accede a traves de concursos publicos convocados por el C.I.U.N.Sa. 

La modalidad de organizaclon y funcionamiento del Consejo de lnvestigacion esta regida 
por la norma dictada por el Consejo Superior de la U.N.Sa. (Res. CS 232/ 99), la que preve la 
partklpaclon, en la conduccion del Consejo, de representantes de los docentes - investigadores, 
auxiliares docentes y estudiantes de las seis Facultades antiguas de la U.N.Sa., elegtdos por los 
Consejos Directivos de las Facultades respectivas a propuesta de los Consejeros de cada 
estamento. A la fecha la F.R.M.T. no tiene representantes en este Consejo de lnvestigacion. 

En 2.018, C.I.U.N.Sa., mediante la Res. 170/2018-CCI aprobo la Convocatoria Especial para 
Proyectos de lnvestigacton de Sedes Regionales con ejecuclon a partir de 2.019. Esta 
convocatoria forma parte del Programa de Desarrollo de investlgacion en Sedes Regionales del 
Consejo de lnvestigacion e incluye los objetivos planteados en el Proyecto aprobado por la 
Secretarfa de Polfticas Universitarias en el marco del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de 
la Ciencia y la Tecnka en Universidades Nacionales (R-CCI-2017-01S9) y las Convocatorias 
Especiales para Becas de tnvestlgaclon para alumnos de grado y posgrado de Sedes Regionales 
(R-CCI-2017-01S8). Esta dirigida a favorecer el desarrollo de la investigacion cientffica en las 
diferentes areas disciplinarias instaladas en las Sedes Regionales de la Universidad Nacional de 
Salta y desarrollar recursos acadernlcos alli donde se han manifestado dificultades para iniciar 
practicas de investigacion sisternaticas. En funcion de ello, el C.I.U.N.Sa. autorizo el 
financiamiento de cinco Proyectos con una duracion de dos afios, para la F.R.M.T. 

En la actualidad, los docentes de todas las carreras de la Facultad Regional Multidisciplinar 
Tartagal desarrollan actividades en seis proyectos de investlgaclon vinculados con temas de las 
mismas. 

Las becas de investigacicn para los alumnos se otorgan por el terrnlno de un afio, y su 
convocatoria y seleccion esta a cargo del Consejo de lnvestlgaclon (C.I.U.N.Sa.). En la F.R.M.T. 
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contamos con tres alum nos que perciben este tipo de beca. 

14. Extensi6n, cooperaci6n interinstitucional y vinculaci6n de la F.R.M.T. 

La polftica institucional respecto de la extension universitaria de la U.N.5a. esta a cargo 
de la Secretarfa de Extension Universitaria dependiente del Rectorado y, conforme al proposito 
de su creacion, tiene por objetivo destacar y fortalecer el rol activo de la Universidad Nacional 
de Salta, en los procesos de desarrollo del medio en el que esta inserta, siendo su competencia, 
desde su funcion de construccion crftica del conocimiento, articular, con la participacicn de 
todos los sectores de la universidad, acciones orientadas a dinamizar las relaciones entre la 
Universidad y los diferentes entornos socioeconomicos con los que se relaciona. 

Este proposito se IIeva a cabo a traves de sus unidades acadernicas, y dieciocho Institutos 
de lnvestlgadon que, adernas del Consejo de Investlgaclon, son los que, a traves de sus 
proyectos de lnvestlgacion, Transferencia Tecnologlca y Cooperaclon, mantienen la vinculaci6n 
con el medio y transfieren y difunden el conocimiento, para tratar de cubrir los distintos aspectos 
y necesidades emergentes de la region. 

En la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, para realizar las actividades de 
extension, se cuenta con un Coordinador de Extension Universitaria y una cornision conformada 
por docentes, alumnos y graduados. Las polfticas de cooperaclon interinstitucional y de 
vinculacion con el medio las aprueba el Consejo Superior de la Universidad con el apoyo, para la 
forrnalizacion administrativa, que Ie proporciona el personal de la Secretarfa de Cooperacion 
Tecnica y Relaciones Internacionales que depende del Rectorado. Esta Secretaria oficia de 
Unidad de Vinculacion Tecnologica, reconocida como tal por las Autoridades de Ciencia y 
Tecnologfa tanto provincial, como nacionaJ. Sus principales funciones son las de apoyar a las 
distintas unidades acadernicas de la Universidad, promoviendo una genuina vinculacion con las 
organizaciones publlcas y privadas del sector socio-productivo. Es la responsable de la gestion 
de todos los instrumentos de vfnculos de la Universidad y de IIevar un registro actualizado de su 
oferta tecnologica. 

La Sede Regional Tartagal, actual F.R.M.T., ha tratado de impulsar, en forma sostenida, 
una polftica de vinculacion con el medio socio-productivo, educativo y cultural, tanto local, como 
regional, mediante la suscripcion de instrumentos de vfnculos con empresas 0 entidades publicas 
o privadas. Tales acciones son realizadas en forma coordinada con la Secretaria de Cooperaci6n 
Tecnica y Relaciones Internacionales de la Universidad. 

Los vfnculos se formalizan mediante convenios de caracter general y de cooperacion con 
la firma del Rector para luego avanzar, en algunos casos en la firma de protocolos especfficos, 
con el principal objetivo de realizar acciones que signifiquen un aporte a la comunidad en los 
aspectos tecnicos propios de las actividades que se desarrollan dentro de la unidad acadernica. 

En este proceso, se produce un intercambio de experiencias que comprenden 
conocimientos y necesidades que derivan en iniciativas que enriquecen a las partes y permiten a 
la instltuclon universitaria tomar nota de los requerimientos del medio, especialmente de los 
sectores productivos de bienes y servicios y posteriormente disefiar Ifneas de trabajo en 10 que 
se refiere a la capacttacion e investigaclon. En estas actividades que mantienen la imprescindible 
relacion directa entre Universidad y Sociedad, se introduce al alumno, futuro graduado, en 
situaciones que impliquen resolver problemas concretos, 10 que redunda en mayor experiencia 
no solo para los docentes e investigadores sino tarnbien para los futuros graduados. 

15. Bienestar Universitario y mecanismos de apoyo acadernlco de la F.R.M.T. 
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La Universidad Nacional de Salta posee una politica para atender el Bienestar 
Universitario. Las acciones estan a cargo de la Secretarfa de Bienestar Universitario y en la F.R.M. 
Tartagal, a cargo de la Coordinaci6n de Sienestar Universitario, que cuenta con una oficina para 
brindar una mejor atenci6n a los estudiantes que realizan los trarnites de becas. 

EI Comedor Universitario, permiti6 a la Sede mejorar la calidad de vida de los estudiantes 
al ofrecer opciones alimenticias balanceadas y accesibles. Esto no solo ayud6 a garantizar una 
adecuada nutrici6n, sino que tambien incide positivamente en el rendimiento acadernlco, ya que 
una alimentaci6n adecuada es clave para mantener altos niveles de concentraci6n y energfa. 

EI mismo funciona de lunes a viernes, de horas doce a catorce y amplfa sus beneficios a 
docentes y personal de apoyo universitario que 10 necesiten. Diariamente se sirven 
aproximadamente doscientas raciones de comida. Desde su apertura, el comedor universitario 
se erigi6 como un elemento fundamental en la vida acadernica de los estudiantes, aportando una 
serie de beneficios que trascienden la mera alimentaci6n. En primer lugar, se presenta como un 
espacio esencial para fomentar la sociaiizaci6n entre los estudiantes. La convivencia diaria en un 
ambiente cornun propicia la creaci6n de lazos interpersonales, favoreciendo la integraci6n y el 
trabajo en equipo, tan necesarios en el contexto universitario. 

La Universidad, las autoridades nacionales y la provincia de Salta han establecido 
Programas de Becas para asistir al alumnado e incentivar el desarrollo de estudios universitarios. 
Tarnbien, los/as alumnos/as del Anexo Santa Victoria reciben este beneficio a traves de un 
servicio tercerizado. 

En cuanto a las becas que se otorgan a los/as estudiantes, son las mismas que se dan en 
toda la Universidad y se rigen por una unlca normativa emitida por el Consejo Superior (Res. C.S. 
N° 450/09) Y contempla la intervenci6n de una Comisi6n de Secas con la representaci6n de 
docentes y alumnos. Estas becas (de estudio, de conectividad, de ayuda alimentaria) tienen por 
finalidad facilitar el acceso a los estudios 0 la prosecuci6n de los mismos a aquellos estudiantes 
que, al carecer de recursos econ6micos, observen un buen nivel acadernico y regularidad en sus 
estudios. 

En regiones caracterizadas por altos niveles de pobreza, como los departamentos 
General San Martfn y Rivadavia, el acceso a oportunidades educativas adecuadas se convierte en 
un desaffo significativo. Por esta raz6n, la asignaci6n de becas de estudio en zonas crfticas de 
pobreza emerge como una estrategia crucial para promover la equidad y mejorar las condiciones 
de vida de las comunidades mas vulnerables. 

Adernas, la implementaci6n de programas de becas en areas desfavorecidas debe estar 
acornpafiada por un enfoque integral que contemple no solo la entrega de recursos financieros, 
sino tambien el acompafiarniento acadernico y emocional a brindarse desde la Secretarfa de 
Asuntos Institucionales y Estudiantiles. Esta apoy6 ayudara a garantizar que los beneficiarios no 
solo accedan a la educaci6n, sino que tarnbien permanezcan en ella, superando los obstaculos 
que la pobreza puede imponer. 

Tarnbien se otorgan Becas de Formaci6n (Res. C.S. W 470/09) con el fin de posibilitar que 
los/las alumnos/as puedan desarrollar, dentro de las dependencias de la F.R.M.T, experiencias 
supervisadas y relacionadas con su formaci6n acadernica, previas a la obtenci6n del tftulo, con el 
convencimiento de que las actividades de formaci6n pre-profesional contribuyen a preparar al 
estudiante en aspectos que Ie seran de utiJidad en su posterior inserci6n en el ambito 
profesional, asf como brindarle experiencia practice complementaria a la formaci6n te6rica y 
capacitarlo en el conocimiento de las caracterfsticas fundamentales de la relaci6n laboral. Estas 
becas son otorgadas a partir del analisls de antecedentes y entrevistas ejecutadas por la 
Comisi6n de Becas de Formaci6n de la F.R.M.T. Actualmente, se cuenta con seis Secarios de 
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Formaci6n de diferentes carreras, en las areas de: Sala de Informatica, Supervisi6n de Redes, 
Mesa de Entradas, Bienestar Universitario y Biblioteca. 

Con relaci6n a la Subsecretarfa de Asuntos Estudiantiles, dependiente de Rectorado, 
pasados los dos afios de gesti6n no se a realizado actividad alguna en conjunto con las 
autoridades de la F.R.M.T. 0 el Centro de Estudiantes local. 

Con respecto a la Biblioteca, esta se encuentra en la planta baja del edificio B de esta 
Unidad Acadernica y es compartida entre todas las carreras que se dictan en esta F.R.M.T. 
Dispone, aproximadamente, de 5.126 ejemplares para las diferentes carreras. Cuenta con el 
sistema PMB (Sistema Integrador de Gesti6n de Bibliotecas) que permite la busqueda en 
catalogo y habilita el acceso a la informaci6n general del material bibliografico con el que opera 
la biblioteca. 

La F.R.M.T. dispone, en su presupuesto, de un monte destinado para la adquisici6n de 
material bibliografico el cual es distribuido entre todas las carreras. La suma asignada de acuerdo 
al ultimo presupuesto aprobado en la Universidad, correspondiente al ana 2.022 es de $ 
413.712,40, un 40% inferior al asignado a las facultades preexistentes, de $ 684.216. 

Desde el ana 2.017 se encuentra habilitado en la Facultad Regional Multidisciplinar 
Tartagal el Servicio de Sanidad conformado por un medico y un/a enfermero/a contratados, 
atendiendo requerimientos medicos generales del personal docente, no docente y estudia ntes. 
Sin embargo, no pueden realizar el certificado de salud necesario para completar la inscripci6n 
ya sea como estudiante, 0 para ingresar como personal de la Universidad. Esta situaci6n debe 
ser resuelta de forma inmediata ya que no atiende las particularidades propias de la zona ni las 
condiciones del sistema publico de salud que no lIega a cubrir los requerimientos institucionales 
en su totalidad. 

16. Infraestructura edilicia de la F.R.M.T. 
La Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal desarrolla sus actividades en un predio de 

su propiedad, ubicado en el Barrio Lugones de la Ciudad de Tartagal. Como se manifest6 en los 
antecedentes hist6ricos, hasta 1.985, funcion6 en aulas prestadas por distintas instituciones 
educativas como la Escuela de Frontera, la Escuela de Comercio y la Escuela Tecnica, en el Club 
Cfrculo Argentino, en un cine, en casas y salones alquilados. 

Primeramente, se construy6 el edificio de administraci6n y el primer bloque de aulas. Con 
la creaci6n dellnstituto de Educaci6n Media (I.E.M.), la Sede comparti6 las aulas con el mismo, 
concentrando el dictado de clases en horarios de la tarde. Posteriormente, se construyeron el 
segundo bloque de aulas y el anfiteatro. 

Actualmente, eII.E.M., posee su propio edificio en el mismo predio, pero la F.R.M.T. sigue 
prestandole dos aulas para su funcionamiento, esto lIeva a compartir espacios como la cancha 
para realizar actividades ffsicas y deportivas, y el comedor, lugar en donde almuerzan ochenta 
alumnos deII.E.M. por dfa. 

A fines de 2.018, se inici6 la construcci6n del tercer bloque de dos aulas con capacidad 
para cien alumnos cada una, centro de estudiantes y una baterfa de sanitarios. En 2.022, se 
pusieron en funcionamiento las dos aulas mencionadas 

En consecuencia, la F.R.M.T. cuenta, en este momento, con los siguientes espacios, 
muchos de ellos compartidos por todas las carreras: 

Siete (7) boxes para docentes de las distintas carreras. 

Un (1) anfiteatro con capacidad para doscientas cuarenta personas. 
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Dos (2) aulas con capacidad para cien personas. 

Dos (2) aulas con capacidad para noventa y cinco personas. 

Cinco (5) aulas con capacidad para cincuenta personas. 

Seis (6) aulas con capacidad para veinte personas (una de elias es multimedia). 

Un (1) salon acondicionado para biblioteca. 

Dos (2) laboratorios. 

Un (1) gabinete de practices para Enfermerfa. 

Una (1) sala de informatica. 

Un (1) comedor. 

Una (1) sala de estudio/merendero para los alumnos. 

Un (1) aula CAVE (Computer Assisted Virtual Environment). 

EI edificio A esta destinado, en su totalidad, a la Direccion, Secretarfas y dernas oficinas 
administrativas. 

La F.R.M.T. cuenta tarnbien con un Anexo de la carrera de Enfermerfa, en la localidad de 
Santa Victoria Este, Departamento Rivadavia, distante a mas de cien kilometres de la ciudad de 
Tartagal. Alii concurren mayoritariamente alum nos de pueblos originarios y criollos. Muchos de 

Universidad Nacional de Salta Infraestructura edHicia actual F,R,M,T, 

ubicaclon de edificios Facultad Regional MultidisciplinariTartagal 

1] An.fiteatro 
8 Edificio A· Offcinas Administrativas 
~ Edificio (M Aulas 
41 Btiffet 
.~ Edificio B . Aulas/Blblioteca/Dpto. de Informatica 

~ Aulas 810D· (100 
'il I.E.M. Tartagal m Cantha de basquet 
f) Aulas I.E.M. 
W AulaCAVE 

ellos provienen de parajes cercanos y de otros mas distantes, 10 que les demanda entre dos y 
tres horas de viaje en motocicleta, ya que no existe, en la zona, transporte publico diario. Para 
estos casos, la Sede otorga becas de transporte, que consisten en el page de combustible para 
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el traslado de estos alumnos. Este Anexo funciona actualmente en un salon alquilado. 

17. Transici6n de la S.R.T. a la F.R.M.T. 
A partir de la Creaclon formal de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, mediante 

Res. A.U. N° 002/22 del 28 de diciembre de 2.022, se llevo a cabo un proceso de transici6n 
administrativa que conternplo los siguientes aspectos: 

17.1. Homogeneizaci6n de las comisiones de carreras 
Se propone unificar la gestlon acadernica de las carreras en cinco Escuelas cuya 

reglarnentacion sera, en su momento, consensuada por el Consejo Directivo de la nueva Facultad 
en el marco de las atribuciones conferidas por el Estatuto Universitario. En este sentido, se 
considera normalizar las distintas Escuelas en un plazo de ciento veinte dfas habiles. 

17.2. Consejo Directivo 
EI actual Consejo Asesor de Sede esta cornpuesto por 6 (seis) Profesores, 3 (tres) 

Auxiliares de la Docencia, 5 (cinco) Alumnos, 1 (un) graduado y 1 (un) Personal Nodocente. De 
acuerdo a la Res. A.U. N° 002/22 se establecio que sus autoridades y miembros del Consejo 
Asesor, continuan en sus cargos hasta la flnalizaclon de sus respectivos mandatos y ei/ia 
Decano/a, Vicedecano/a, Consejeros Directivos y Superiores de la nueva facultad, seran electos 
en el marco de las elecciones generales de la Universidad que se convocaran en el ana 2.024 Y 
asurniran sus funciones en el ana 2.025. 

EI actual Consejo Asesor tiene una conformaclon igual a la de un Consejo Directivo, por 10 
que su transicion serfa inmediata. Es importante aclarar que los Consejos Asesores funcionan con 
un reglamento similar al que rige en los Consejos Directivos. 

17.3. Expedientes en las respectivas Facultades 
En la actualidad, se tramitan diversos expedientes en las distintas Facultades de las que 

dependen las carreras de las antiguas Sedes Regionales Oran Y Tartagal. Se preve que aquellos 
que se encuentren en proceso de trarnitaclon, en las Facultades de Sede Salta, sean remitidos, 
en un plazo maximo de 90 dfas, para ser tratados en las Facultades Regionales Tartagal u Oran, 
segun corresponda, a partir de la concreclon de las nuevas facultades regionales. 

17.4. Presupuesto 
Actualmente, las nacientes facultades tienen asignado el 70% del presupuesto de una 

Facultad. La transicion que aquf se propone es alcanzar la equiparacion a traves del incremento 
del 15%, en el afio 2023 y e115% restante, en el ario 2024. 

Asimismo, cualquier otro ftem, fondo 0 partida que reciben actualmente las antiguas 
facultades y no asf las recientes, como por ejemplo Sibliograffa, Centros de Estudiantes, horas 
extras, Fondo de Capacitacion Docente y Secas de Formacion, entre otros, debera ser asignados 
en los mismos montos a todas las Facultades. 

17.5. Reglamentos para concursos 

Actualmente, los concursos docentes, regulares e interinos, que se tramitan y/o 
sustancian en las Sedes se rigen por los reglamentos vigentes para toda la Universidad, en el caso 
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de los regulares. Para la cobertura de cargos interinos y temporarios, las facultades nacientes 
deben gestionar su sustanciaci6n de acuerdo con los reglamentos que cad a Facultad dispone 
para tal fin. 

En este sentido, se preve elaborar una (mica reglamentaci6n para las convocatorias de 
todas las carreras dependientes de la F.R.M.T, teniendo siempre como base las aprobadas por el 
Consejo Superior para los concursos regulares. Este aspecto facilitara la tarea de los 
administrativos a cargo de la sustanciaci6n de los concursos interinos. 

17.6. Reglamento para alumnos (tesis, extension de regularidad, equivalencias) 
Las nuevas facultades, como toda la Universidad, se rtgen por el Reglamento de Alumnos, 

aprobado por Res. CS N° 489-84 Y modificatorias. Una vez puestos en funcionamiento los 
consejeros directivos se preve adecuar la reglamentaci6n referida a tesis, extensi6n de 
regularidad, equivalencia, unifkandolas para todas las carreras dependientes de las facultades 
regionales. 

18. Necesidades para la concreclon de la F.R.M.T. 
EI diagn6stico realizado nos lIeva a solicitarle a la administraci6n central de la U.N.Sa. La 

aprobaci6n de los siguientes items necesarios para la equiparaci6n de las nuevas facultades con 
las antiguas: 

18.1. Readecuacion de la planta funcional Nodocente de la F.R.M.T. 
Como describimos en el analisls de diagn6stico, la estructura de cargos nodocentes actual 

permite abarcar parcialmente todos los aspectos organizativos de la administraci6n de la nueva 
facultad, aunque la escasez de personal se presenta como un obstaculo que debe ser 
solucionado en funci6n de las recientes obligaciones que asume la F.R.M.T. 

Un analisis comparativo nos permite en primer instancia, apreciar la disparidad entre 
unidades de gesti6n, para luego proponer las necesidades emergentes de la nueva realidad, 
solicitando la autorizaci6n de la inmediata autorizaci6n para eillamado a concurso de cuatro (4) 
nuevos cargos que, de ser posible, esten en funciones con el inicio de las nuevas gestiones. La 
necesidad nos dice que eso cuatro cargos podrfan ser una categorfa 1 y tres categorfas 7. 
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Facultad Regional Multidiscipli'narTartagal 
Universidad Nacional {fe Salta Necesidad de cargos na dacentes adieionales 

Planta aprobada por Res. C.S. W 4441t2 

02 7 5 7 8 4 5 6 2 "2 

03 9 6 5 6 8 8 7 2 -3 
04 6 6 1t 9 8 8 8 3 

05 6 4 8 6 5 4 6 3 
06 2 8 8 2 4 5 5 3 

Fl.!ente~ EJaboraci6n propia 

18.1. Readecuaci6n de los cargos de gestion de la F.R.M.T. 
Cama describimas en el analisis de diagnostico, se propane crear una nueva secretarfa a 

las fines de cumplir acabadamente can las nuevas tareas de gestlon, incarparando la Secretarfa 

Universidad Nadonal de Salta Organigrama Autaridades Superiores 

Facultad Regional MultidisciplinarTartagal Estructura de Gesti6n propuesta 

CONSEJO DIReCTIVO 
FACULTAS REGIONAL 

MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL 

SECRETARiA 
ACADEMICA 

SECRETARiA DE 
EXTENS.ONE 

INVESTIGACION 

SECRETARiA DE 
ASUNTOS INSTITUC~ 
YESTUDIANTllES . 
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de Extension e lnvestigacion a las dos ya existentes. La misma sera cubierta reden al inicio de la 
nueva gestlon. AI respecto se propone el siguiente organigrarna: 

19. Justlflcaclon de la creaclon de la F.R.M.T. 

La resoluclon A.U. N° 004/22 establecio que las nuevas Facultades deberan elaborar su 
proyecto integral de adecuacion y eleva rio al Consejo Superior para su analisis y posterior 
aprobaclon, habiendose aprobado la trasforrnacion de la Sedes Regionales de Tartagal en 
Facultad, con el compromiso de concretar su funcionamiento pleno a partir del ana 2.025. 

EI dlagnostko realizado en las paglnas anteriores nos lIeva a justificar nuestra decision de 
avanzar en la creacion y funcionamiento pleno de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal. 

AI cumplirse en 2.024 los cien aries de la ciudad de Tartagal se inicia una nueva etapa de 
proyecclon en la historia de las instituciones, en los que la U.N.Sa. Adquiere un rol protagontco. 
Los proximos cien afios de Tartagal presentan un horizonte prometedor, condicionado por 
decisiones estrategkas en los arnbitos economico, urbano, social y cultural. A traves de un 
enfoque integral y participativo, la ciudad podra enfrentar los retos del futuro y consolidarse 
como un referente en el norte argentino. 

En virtud de 10 antes expuesto ya los efectos de profundizar el compromiso de la U.N.Sa. 
con el desarrollo regional, se planteo a las autoridades de la Universidad que se reconociera a las 
Sedes Regionales como unidades academico-admlnlstratlvas, autonomas, sin dependencia de las 
Facultades, y con representaclon polftica en el Consejo Superior. 

Actualmente se puede verificar que que las nuevas facultades regionales de oran y de 
Tartagal tienen una verdadera estructura funcional administrativa (cargos no docentes), 
academics (carreras, plantas docentes propias, extension, lnvestigacion), de gobierno (Director, 
Vicedirector, dos Secretarfas de Sede, Coordinacion de Bienestar y Extension, Consejo Asesor), 
entre otras, identicas a las que poseen las Facultades de esta Universidad. 

Dotarlas de autonomfa funcional, administrativa, acadernica, financiera y de gobierno, 
adernas de garantizarles optima funcionalidad en un area geograflca de profundas 
desigualdades, sera un acto de justicia, igualdad y reconocimiento institucional, como miembros 
de la Comunidad de la Universidad Nacional de Salta. 

Queremos rescatar el espfritu pionero que impulse a los fundadores de la U.N.Sa. en sus 
orfgenes, continuando la disposklcn a asumir riesgos. Segura mente cometeremos errores, pero 
cada uno de ellos sera una oportunidad de aprendizaje que nos acerque a soluciones mas 
efectivas. Este proceso dlnarnico de ensayo y error se convierte en un elemento esencial para la 
innovacion, permitiendo la identificacicn de nuevas ideas y enfoques que pueden transformar 
nuestra realidad regional. 

La innovacion ha sido, desde tiempos inmemoriales, el motor que irnpulso el progreso de 
la humanidad. (rear con espfritu pionero implica adoptar una mentalidad audaz y abierta a 
nuevas posibilidades, desafiando las convenciones establecidas y explorando terrenos 
inexplorados. Este enfoque no solo se limita al ambito de la ciencia y la tecnologfa, sino que se 
extiende a la cultura, la educaclon y las diversas formas de expresion artfstica. 
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Adernas, crear con espfritu pionero requiere una vision amplia, que integre las distintas 
carreras y disciplinas que se abordan en la F.R.M.T. y la capacidad de imaginar un futuro diferente 
desde la fusion de conocimientos variados. No nos limitaremos a nuestras areas de 
especializacion; buscaremos insplraclon en otros campos y combinaremos conceptos para 
generar propuestas originales y disruptivas. 

En este sentido nos planteamos los siguientes objetivos: 

• Ser parte del gobierno de la U.N.5a. integrando el Consejo Superior con igual 
representacton que las Facultades. 

• Tener un gobierno propio constituido por el Consejo Directivo, Decano/a y 
Vicedecano/a 

•. Tener partkipaclon, voz y voto en las decisiones sobre el modele de universidad que 
asume la U.N.5a. 

• Intervenir en la formuladon del plan estrateglco de desarrollo de la Universidad. 

• Incorporar una Secretarfa de Extension e lnvestigacion que se sumarfa a las dos que 
se poseen actualmente y tener asf la misma cantidad que las Facultades antiguas, es 
decir, tres. 

• Participar en la dlstrlbuclon del presupuesto universitario. 

• Agilizar el camino institucional en la elaboracion de reglamentaciones y su 
pertinencia 0 no a las caracterfsticas locales. 

• Establecer vfnculos interinstitucionales para promover el desarrollo de las 
comunidades de la region. 

• Definir polfticas acadernicas para el crecimiento de las carreras que se dictan en las 
Sedes. 

• Desarrollar, en vinculacion con otras Universidades 0 Facultades, instancias de 
perfeccionamiento, especlalizaclon y posgrado para los docentes de las Sedes y los 
profesionales de la region. 

• Potenciar el rol de las Escuelas en la gestion de las carreras y en la actualizaclon de 
los planes de estudio. 

• Implementar polfticas para la promocion de la investlgacion cientffica y las 
actividades de extension universitaria. 

Consideramos que la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal reune las condiciones 
necesarias para asumir las metas propuestas porque tiene una experiencia y trayectoria 
acadernica que supera los cincuenta afios de existencia, una planta docente regularizada y un 
importante numero de egresados de diversas carreras insertos laboralmente, muchos de ellos 
de carreras que se dictan unicamente en la F.R.M.T. como la Tecnicatura e Ingenierfa en 
Perforaciones y la Tecnicatura y Licenciatura en Comunkacion Social con orienta cion 
Comunitaria. 

Asimismo, contamos con un nurnero de carreras no inferior a la de algunas Facultades y 
una importante cantidad de Ingresantes y Reinscriptos. La experiencia de haber trabajado, 
durante este periodo de existencia de la Sede, con cuatro Facultades, cogobernando con un 
Consejo Asesor que, aun no teniendo las facultades de un Consejo Directivo, funciona como tal 
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yes elegido democraticamente, mediante el mismo procedimiento electoral aplicado en toda la 
Universidad, nos garantiza un funcionamiento democriitico pleno con respeto pleno de las 
diferencias 

En conclusion, el valor de crear con espfritu pionero radica en nuestra capacidad para 
trascender los Ifmites del conocimiento convencional y abrir nuevas fronteras. Este enfoque no 
solo enriquece nuestras sociedades, sino que tambien fomenta un entorno que valora la 
creatividad, la adaptabilidad y la busqueda constante. Asf, cada acto de creaclon se convierte en 
un paso hacia un futuro mas innovador y prometedor. 

La creacion de una facultad en una zona crfticamente social puede ser un catalizador 
fundamental para el desarrollo integral de la comunidad. Esta iniciativa no solo busca satisfacer 
la demanda educativa de la pobladon, sino que tambien pretende abordar las desigualdades 
sociales y economkas que caracterizan al area de influencia de la F.R.M.T. 

La presencia de la nueva facultad contribuira a la prornocion del acceso a la educacion 
superior. Nuestras comunidades se encuentran en una situacion de vulnerabilidad yenfrentan 
barreras significativas que les impiden acceder a oportunidades acadernkas. La lnstauracicn de 
una facultad local reducira estas barreras, ofreciendo a los [ovenes la posibilidad de formarse en 
un entorno cercano y accesible. Esto, a su vez, propiciara el aumento en la tasa de escolarizacicn 
y un estfmulo para el desarrollo personal y profesional de los estudiantes. 

Adernas, la nueva facultad en nuestra zona puede actuar como un motor de desarrollo 
economko. La educacion superior no solo genera conocimiento y formaclon, sino que tarnbien 
tiene el potencial de atraer inversiones y fomentar el emprendimiento local. La promodon de 
programas acadernicos orientados a las necesidades del entorno, facilitarfa la creacion de 
empleo y el fortalecimiento de la comunidad y la economfa local. 

Por otro lado, la facultad puede convertirse en un espacio de integracion y cohesion 
social. La educaclon superior reune a personas de diversos orfgenes y perspectivas, fomentando 
un ambiente de intercambio cultural y colaboracicn. Este dlalogo puede resultar en un 
fortalecimiento del tejido social, promoviendo valores como la solidaridad y la inclusion, 
indispensables en zonas donde las tensiones sociales son palpables. 

La creacion de la F.R.M.T. representa un compromiso con la justicia social y el desarrollo 
sostenible. AI brindar oportunidades educativas a sectores hlstorlcamente marginados, con los 
peores indicadores sociales, econornicos, educativos y sanitarios de la nacion, ccntribuira a la 
construccion de una sociedad mas equitativa y resiliente. Establecer una facultad en nuestra area 
de influencia no es unicarnente un acto de responsabilidad social, sino una inversion estrategica 
en el futuro de las comunidades que, al ser empoderadas a traves de la educadon, pueden 
transformar su realidad y contribuir al bienestar general de la sociedad. 

Un factor distintivo a considerar particularmente es el de nuestras pueblos aborfgenes, 
marcada por una historia de injusticias y desigualdades que perduran hasta el dfa de hoy. Esta 
"deuda historica" se refiere a las multiples formas de explotacion, marginacion y despojo que 
han sufrido los pueblos orlginarios a 10 largo de los siglos, desde la colonizaclon hasta las polfticas 
conternporaneas. La falta de reconocimiento y reparacion ante estas injusticias son cuestiones 
centrales que requieren atencicn urgente. 
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Desde la lIegada de los colonizadores, los pueblos aborfgenes han side sistematica mente 
despojados de sus tierras, culturales y derechos fundamentales. La apropiaclon de territorios, 
muchas veces con fines economkos, ha lIevado a la perdida de sus modos de vida y a la 
erradicacion de sus tradiciones. Esta dlnarnica ha contribuido a la profunda desigualdad socio 
economica en la que se encuentran muchos pueblos indfgenas hoy en dfa y que fueron descritas 

en el diagnostico del presente documento. 

Adernas, la perdida de tierras ha ido acompafiada de un desconocimiento de sus derechos 
culturales y IingGfsticos. A pesar de los avances en la leglslaclon de derechos humanos y el 
reconocimiento de la diversidad cultural en diversos palses, la irnplernentacion efectiva de estas 
normativas es a menudo deficiente. La marginacion de los pueblos aborfgenes en los procesos 
de toma de decisiones pollticas y en el espacio publico perpetua la vulnerabilidad de estas 

comunidades. 

Para saldar esta deuda histories, es imperativo que los Estados asuman una postura 
proactiva en el reconocimiento y la restitucion de derechos. Esto implica no solo la devolucion 
de tierras, sino tarnbien la lrnplementaclon dE! polfticas que promuevan la inclusion, 
autodeterrnlnaclon, la preservaclon cultural y el desarrollo sostenible de las comunidades 

aborfgenes. La educacion intercultural y el respeto por los saberes ancestrales deben ser pilares 
fundamentales en la construccicn de una sociedad mas justa e inclusiva. 

La deuda historica con los aborfgenes es un tema que trasciende la mera responsabilidad 
moral de nuestra comunidad universitaria: es un imperative social y politico que requiere 
acciones concretas y efectivas. Solo a traves del reconocimiento y la reparacion de injusticias 
pasadas se podra avanzar hacia un futuro donde la diversidad cultural sea celebrada y los 

derechos de todas las comunidades sean garantizados. 

A medida que fuimos concluyendo este proyecto, comprendimos que la utopfa no debe 
ser vista unicarnente como un destino final, sino como un proceso continuo de aspiracion y 
crftica. La construccion de una sociedad mas justa e igualitaria requiere un examen constante de 
nuestras practkas y creencias. 

Ese camino se hace a partir de la planificacion estrategica participativa intentando 

integrar a todos los actores en la vida de una organizacion. AI integrar la utopfa en el discurso 
crftico conternporaneo, se nos concede la oportunidad de fomentar cambios significativos, 
permitiendo asf que la idea de un futuro ideal siga siendo un faro que gufe nuestros esfuerzos. 

Este es nuestro com prom iso, avanzar constantemente, superando una simple aspiraclon, 
incorporando en la planifkacion un ejercicio de imaginaclon crftica, donde se proyecten posibles 
futuros que, aunque a menudo inalcanzables, sirven de gufa para la accion presente. 

Los proyectos que nacen de una vision utopka proponen no solo modificar el entorno 
ffsico, sino tam bien transformar las relaciones sociales y econornicas. La planificacion, entonces, 
adquiere un sentido mas profundo, al mas alia de abordar problemas inmediatos, se convierte 
en una plataforma para la construccion de un futuro deseado, equilibrando la aspiracion ideal 
con la viabilidad practica, asegurando que las iniciativas no solo sean deseables, sino tarnblen 
realizables en contextos especfficos. 

Este proyecto es solo el punto de partida para fomentar la cultura organizacional en una 
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institucion que evoluciona. Por 10 tanto, al desarrollar la nueva organizacion, es vital fomentar 
un c1ima de aprendizaje continuo, donde los errores se perciban como oportunidades de mejora. 
La capacitacion y el desarrollo personal y comunitario son elementos clave en este proceso. 

Por ultimo, la medkion de resultados y la retroalimentaci6n seran esenciales para el exito 
de los objetivos de la naciente Facultar Regional Multidisciplinar Tartagal, que debera evaluar 
constantemente su impacto social y organizacional, as! como ajustar sus estrategias en funcion 
de las evaluaciones realizadas. Esto no solo fortalecera la organtzacton, sino que tarnbien 
contribulra a su sostenibilidad a largo plazo. 

"La utopfa esta en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte 
se corre diez pasos mas alia. ,Entonces para que sirve la utopIa? Para eso, sirve para caminar." 

Eduardo Galeano 

T.U.P. • Ortega Geol. Carl s A. Manjarres 
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