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“DIRECCIÓN GENERAL”  
 
 
CAPÍTULO 1.  ENCUADRE GENERAL  
 
 
 •••• 1.1.  Marco General. Carrera Licenciatura en Admin istración  
 
 

La carrera de Licenciado en Administración tenderá a formar un graduado con 

conocimientos, aptitudes y habilidades para:  

• como consultor y directivo, diseñar y evaluar las funciones de planeamiento, 

conducción y coordinación en todo tipo de organizaciones; 

• intervenir en la definición de los objetivos y las políticas de las 

organizaciones; 

• intervenir en la evaluación del impacto social y ambiental de las decisiones 

administrativas de las empresas e informar a sus directivos sobre las 

medidas posibles para preservar la calidad de vida y el medio ambiente;  

• diseñar y asesorar en materia de estructuras, sistemas y procesos 

administrativos;  

• intervenir en tareas de consultoría y administración de personal, en tareas 

de búsqueda, evaluación y selección;  

• formular y administrar el presupuesto, la evaluación de proyectos de 

inversión y los estudios de factibilidad financiera en empresas públicas y 

privadas;  

• diseñar  y conducir procesos de logística, producción, y comercialización de 

bienes aplicación y servicios; 

• asesorar y conducir proyectos de desarrollo de las actividades empresarias 

vinculadas con las finanzas y el comercio exterior; 
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• realizar el diseño y puesta en marcha de estructuras orgánicas, la 

especificación de las plantas de personal y procedimientos administrativos y 

de control de organismos públicos y privados; 

• diseñar proyectos, programas y planes de negocios; 

• intervenir en la coordinación de esfuerzos de grupos sociales para la 

realización de proyectos comunitarios, brindando los recursos de 

gerenciamiento para su concreción;  

• evaluar la calidad de vida en organizaciones y la ética de las decisiones 

administrativas;  

• intervenir en equipo con enfoque interdisciplinario en proyectos que 

requieran la integración profesional de la administración con otras áreas del 

conocimiento; 

• intervenir en proyectos de investigación relacionados con el desarrollo del 

saber científico en el área de Administración; 

• fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de la profesión;  

• ejecutar las tareas reservadas a su profesión de acuerdo con la legislación 

vigente 

 

• 1.2  Fundamentación y Objetivos  

  

El continuo desarrollo de la ciencia y la tecnología, por un lado, y los contextos 
organizacionales actuales caracterizados por el cambio y la incertidumbre, por otro, 
obligan al profesional a poseer tres competencias fundamentales relacionadas con la 
dimensión científica y tecnológica: 

� capacidad de detectar e incorporar los nuevos métodos científicos y 
tecnológicos 

� capacidad de crear nuevos marcos teóricos y tecnologías a partir de las 
disponibles 

� capacidad de aplicar los avances científicos y tecnológicos a situaciones y 
contextos cada vez más complejos y relacionados con múltiples variables. 

Los cambios incesantes y acelerados en las organizaciones y la internacionalización 
creciente que está conduciendo a acentuar la interdependencia hacen que las 
organizaciones y particularmente sus dirigentes deban considerar factores que van 
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mucho más allá de su ámbito de gestión y control, viéndose así obligados a 
complejizar sus sistemas de pensamiento. 

Por otro lado los grandes cambios y fluctuaciones que se están produciendo tienen 
como característica central su baja previsibilidad, y obligan a ampliar el campo de 
reflexión, teniendo en cuanta lo más improbable en lugar de lo más probable. 

Este contexto obliga entonces a aprender a “gerenciar la complejidad”, a “gerenciar la 
baja previsibilidad”. 

Estos múltiples factores llevan a pretender que ésta, una de las últimas materias en la 
carrera del Licenciado en Administración obligue al alumno a “aprender” esa 
complejidad , “aprender” a manejar variables múltiples en escenarios poco probables 
poco previsibles, aumentando así su capacidad para : 

� formular estrategias a mediano y largo plazo 

� integrar y formar grupos de trabajo unidos con objetivos comunes 

� negociar y resolver conflictos 

� reflexionar sobre la mejor implementación de las decisiones que se toman en la 
dirección y que abarcan el contexto global de competencia.  

� Integrar y aplicar todos los conocimientos construidos a lo largo del ciclo 
profesional de su carrera.  

El saber administrativo en general, y el relativo al gobierno de organizaciones en 
particular, es un saber teórico-práctico. Teórico por desarrollar conocimientos para 
obrar u operar en la realidad de las organizaciones y práctico por su objeto de estudio. 

Dirección General es una  de las últimas asignaturas  en la carrera de Licenciado en 
Administración, por lo que se debe enfocar fundamentalmente  la práctica de los 
conocimientos teóricos construidos a lo largo de toda la carrera, articulando además 
de los conceptos, los criterios y los métodos de raciocinio, la propia reflexión, el 
pensamiento organizado y sistemático.  

Es por esto que además se deben recorrer los mecanismos internos, propios de las 
organizaciones, sus procesos en general, sus estructuras: formal e informal, que la 
identifican y la hacen singular en su existencia.  

La disciplina ya conocida debe ser revisada con una mirada integradora y de acuerdo 
a los avances de las ciencias que están llevando a un nuevo paradigma, cual es el 
acercamiento a la psicología con todos sus derivados a la hora de la reflexión y del 
análisis individual o grupal de las situaciones.  

No se describirán situaciones a modo de reglas generales o específicas, sino que se 
desarrollarán toas las herramientas que permitan al alumno, la deducción de su 
conocimiento, que aunque no pueda asegurarse su  perfección, debe ser el mejor en 
las condiciones dadas. El mundo complejo no se resuelve con fórmulas o reglas 
simples. El estudiante deberá acostumbrarse a confiar en su razonamiento más que 
con su memoria. A desarrollar su capacidad de análisis, reflexión en situaciones 
complejas, a ejercer su reflexión sistemática más que a la descripción anecdótica. 
Esto le permitirá enfrentar el mundo cada vez más complejo, cada vez más 
interrelacionados con múltiples variables y factores.  

Esta asignatura debe colaborar frente al ya próximo Licenciado en Administración en 
su adaptación al mundo profesional, enfocando  su papel  no solo en el ámbito de la 
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empresa sino también como consultor independiente.  El mundo en el que operará es 
un mundo cada vez más incierto, extremadamente complejo, excesivamente dinámico.  

No puede estar ausente la ética como el valor esencial que los profesionales deben 
desarrollar y revelar en todas sus acciones, dando ejemplos a la sociedad en general y 
en particular a las organizaciones. Debe ser un ejemplo en la conducción y 
coordinación de los distintos grupos que  integre, en todos y en cada uno de los 
ámbitos en los que ejerza.   Su visión además de amplia e integradora debe ser  ética, 
cuidando además  el medio ambiente con acciones sustentables    

  

 •••• 1.3. Ubicación de la asignatura  
 
 
     Dirección General es la última asignatura ó una de las últimas asignaturas de 

la Carrera.  
 
     Es necesario llamar la atención a los alumnos sobre el hecho  que Dirección 

General  no es una asignatura fácil de cursar tanto por sus exigencias teóricas 
como prácticas.    

 
     Los requisitos para  Dirección General  son: 
 

� 279  Administración Financiera   
� 453 Administración de la Producción 
� 454 Administración del Personal 
� 456 Comercialización 
� 457 Teoría de la Decisión 

 
 

••••1.4 Contenidos Mínimos  
 
 
      De acuerdo al Plan 1997: 

La visión sistémica y enfoque organizacional de la realidad. La Política, el Gobierno y 
la Dirección. Análisis de la legitimidad, gobernabilidad y viabilidad. El contexto, 
propósitos, estrategias y capacidades internas. La función de dirección como espacio 
y nivel de coordinación y conducción. Análisis comparativo de la dirección según la 
naturaleza de la organización. Modelos cooperativos y competitivos de dirección. 
Formas de dirección: las variables a considerar. Los criterios de racionalidad directiva 
y gerencial: eficacia, eficiencia y economicidad. Sus alcances y limitaciones. Dinámica 
del cambio desde la dirección. Los cambios impulsados en la tecnología, la estructura 
y la cultura. Formas de participación en la gestión. La Gerencia Social. La Gerencia 
Pública. Ética de dirección en negocios e instituciones. 

 

 ••••1.5 Objetivos del aprendizaje  
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Las áreas de actuación de un Licenciado en Administración son diversas. Puede 
actuar tanto en empresas públicas como privadas, en organización con o sin fines de 
lucro y además puede ejercer sus funciones tanto como asesor, como empleado, 
como directivo o como empresario, entre otras formas de actuación. Sea cual fuere su 
modo de vinculación y el tipo de organización en el que desempeñará su labor, en 
todas las situaciones, estará vinculándose con personas que se organizan para la 
ejecución de un determinado proyecto. 

En esta fase de finalización de su carrera profesional, el objetivo fundamental 
de la materia es proveer a los alumnos de una metodología de análisis que les permita 
entender la actual problemática organizacional y el mundo que lo rodea. Se pretende 
desarrollar la capacidad de comprensión e interpretación de los acontecimientos en las 
organizaciones, distinguiendo lo estructural de lo coyuntural. El foco estará en la 
práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la carrera, poniendo 
énfasis en la capacidad crítica y reflexiva que debe distinguir la futura labro 
profesional. En este sentido es importante que el estudiante tome conciencia de la 
responsabilidad social que le cabrá durante el desempeño de su profesión, y que una 
visión humanista de las organizaciones requiere respetar y mantener la unidad en la 
diversidad. 
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CAPÍTULO 2.        PROGRAMA ANALÍTICO  
 

  
 
 
UNIDAD I. El OBJETO DE ESTUDIO.  
 
1.1. La administración en el mundo actual. 
1.2. Epistemología de las Ciencias Sociales 
1.3. Administración, Psicología, Economía y Ética. 
1.4. Teorías de la Organización.  
1.5. Las Organizaciones del Siglo XXI 
1.6. La visión sistémica y el enfoque organizacional de la realidad.  
  
 

 Objetivos de Aprendizaje:  

Se pretende lograr un encuentro con la problemática general de la Administración y en 
el objeto de estudio de esta asignatura. Comprender y diferenciar la problemática de 
las ciencias sociales, en referencia a las ciencias en general y a las ciencias de las 
Psicología, Economía y la ética como valor supremo  Encuadrar las principales 
transformaciones del mundo actual con una visión sistémica. Comprender la 
problemática de las organizaciones en particular, con una mirada a su evolución y a su 
futuro en el marco de los nuevos paradigmas dominantes. Y los distintos tipos de 
decisión que conforman el universo global  
 
 
UNIDAD II. EL CONTEXTO: EL MARCO SISTËMICO  
 
2.1.  Management en el Contexto Actual 
2.2.  La Sociedad y las Organizaciones: Tensiones Actuales 
2.3. Modelo PESTEL (Político-Económico-Social-Tecnológico-Entorno Ambiental-   
       Legal) 
2.4. La Política, el Gobierno y la Dirección. 
2.5. Globalización y Contexto Internacional 
2.6. Definición y Manejo de Escenarios 
2.7. Análisis de la legitimidad, gobernabilidad y viabilidad.  
 

 Objetivos de Aprendizaje: 

Reconocer e identificar los elementos del  management en el contexto actual. 
Reconocer las tensiones inherentes a la sociedad y a las organizaciones, instituciones 
que la conforman, para reflexionar sobre su impacto en la dirección.    
Comprender la esencia y las similitudes y diferencias entre la política, el gobierno y la 
dirección. . Entender las características de la globalización y el contexto internacional.  
Conocer y crear y manejar escenarios distintos, viables en el análisis de la evolución 
de las organizaciones.      
Conocer  el modelo Pestel y aplicarlo en casos prácticos.   Analizar y reflexionar sobre  
la imposibilidad de asegurar escenarios certeros. 
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UNIDAD III. LAS ORGANIZACIONES  
  
 
3.1. Análisis compartido de la dirección según la naturaleza de la organización. 
3.2. Cultura y Gobierno 
3.3. Tensiones en la Organización: Género, Choque de Generaciones,  
3.4. Ambientes Multiculturales, Redes Sociales, Mundos Virtuales, Web 3.0. 
3.5. Diseño y Efectividad Organizacional. 
3.6. El Desempeño de las Organizaciones. 
3.7. Formas de dirección: Las variables a considerar.  
3.8. Los criterios de racionalidad directiva y general: eficacia, eficiencia y 
       economicidad. Sus alcances y limitaciones. 

       
      
  
Objetivos de Aprendizaje: 
 
Teniendo en cuenta las unidades temáticas anteriores, el alumno debe comprender a 
esta altura del aprendizaje que el pivote del estudio son las organizaciones.  
En esta unidad temática podrá identificar todos los ambientes multiculturales, 
definirlos, procesarlos y formalizarlos adecuadamente en relación con la búsqueda 
permanente de la efectividad organizacional   Conocer  y comprender las formas de 
dirección y las variables que la componen e identifican.   Comprender  y reconocer las 
tensiones propias y externas siempre presentes en al viada de las organizaciones.  
Interpretar y aplicar en situaciones problemáticas  los criterios de racionalidad: la 
eficiencia, la efectividad y la economicidad.  Reflexionar y entender sus alcances y 
limitaciones.  
  
  
 
UNIDAD IV. EL ROL DEL DIRECTIVO  
 
 
4.1. Ciencias Cognitivas y de la Comunicación. 
4.2. Teorías de la Percepción y del Conocimiento 
4.3. Complejidad. Atención y Emoción.  
4.4. Neurociencias Aplicadas a la Administración 
4.5. Ética de dirección en negocios e instituciones. Ética en la dirección privada,   
       pública y social.   

La génesis del concepto de dirección. El modelo de la racionalidad. El modelo de 
integración. El modelo del mercado. El modelo del poder. El modelo del conocimiento. 
El modelo de la justicia. Una síntesis en tres dimensiones: los modelos mecánicos, 
orgánicos y antropológicos. 

 
Objetivos de Aprendizaje: 
 
Conocer  los  objetos de estudio y la aplicación de las llamadas ciencias cognitivas y 
de la comunicación.  
Comprender las Teorías de la Percepción  y del Conocimiento.   
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Conocer y comprender los avances de las neurociencias aplicadas a la Administración 
en particular.  
Comprender la ética en las organizaciones. Diferentes corrientes de pensamiento. 
Ética en la actividad del directivo Internalizar la  necesidad de la ética aplicada a los 
negocios en general y a la dirección en particular. Conocer una revisión 
contemporánea de la ética clásica y su aplicación en las organizaciones empresarias.  
Interpretar la responsabilidad social universitaria.   

  

 
UNIDAD V. EL DIRECTIVO Y LOS GRUPOS 
 
  
5.1. Nociones de grupos y equipos de trabajo 
5.2. Liderazgo, Conflicto, Negociación y Poder 
5.3. Gobierno Corporativo 
5.4. La función de dirección como espacio y nivel de coordinación y conducción  
5.5. Funciones de la Dirección y Gerencia General 
5.6. Coalición Interna y Externa 
5.7. Stakeholder Management 
5.8. Responsabilidad Social Corporativa 
 
  
  
Objetivos de Aprendizaje: 
 
Hasta aquí se ha considerado que el sujeto en el rol del directivo. En esta unidad 
temática aparecen los equipos de trabajo. Noción de grupo y equipo de trabajo.  
Objetivos individuales y objetivos comunes.  
Reconocer y analizar el rol de liderazgo. Reconocer los distintos estilos de liderazgo. 
Conocer la nueva función del líder. Comprender el desarrollo del liderazgo. Reconocer 
las variables del conflicto y poder. Analizar en situaciones problemáticas la dualidad 
entre el conflicto puto y la negociación como armas para el logro de los objetivos 
planteados. La visión de la dirección.  
Reconocer la teoría de los stakeholders.  
Conocer e interpretar los aspectos controvertidos en el tol del directivo.  
Comprender, reconocer  y saber aplicar las funciones de la dirección y la Gerencia 
General en las organizaciones.  
Conocer y comprender la Responsabilidad Social Corporativa.   
 
 
UNIDAD VI. LA DIRECCIÓN  ESTRATÉGICA  
 
  
6.1. Evolución del Concepto de Estrategia 
6.2. La Dirección Estratégica: Posición y Elecciones Estratégicas 
6.3. Propósito Estratégico y Capacidad Estratégica.  
6.4. El Entorno Competitivo: industrias y sectores, competidores y mercados. 
6.5. La Estrategia y la Cultura.  
  
  
 Objetivos de Aprendizaje: 
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Conocer la naturaleza intrínseca de la estrategia. Su evolución y distintas teorías.   
Conocer los distintos métodos. La incertidumbre asociada. Diferenciar el propósito 
estratégico y la capacidad estratégica.  
Reconocer y saber resolver casos sencillos de decisiones estratégicas.  
Reconocer y comprender los sistemas complejos inherentes a la Estrategia.  
Conocer, identificar y poder resolver casos sencillos de la llamada “decisión 
competitiva”, aplicados en los distintos contextos.  
Comprender para poder aplicar las reglas básicas  que asocian la cultura y a la 
estrategia en general.  
  
 
  
UNIDAD VII. LAS HERRAMIENTAS Y LOS MODELOS  
 
7.1. Estrategia Corporativa, de Negocios y Funcional 
7.2. Estrategia de Negocios: bases y sostenibilidad de la ventaja competitiva.   
7.3. Modelos cooperativos  y competitivos.  
7.4. Estrategia Internacional. Fuentes de ventajas nacionales e internacionales.  
7.5. La red de valor internacional y los clusters.  
  
          
  
Objetivos de Aprendizaje: 
Reconocer y comprender la naturaleza de las estrategias corporativas, de negocios y 
funcionales.        
Reconocer y aplicar las estrategias corporativas en las direcciones de desarrollo 
diversificación, creación de valor y matrices de cartera.  
Conocer y comprender las estrategias internacionales. Y las fuentes que lo derivan.  
Conocer las distintas redes desarrolladas en el contexto actual. Los clusters.   
 
 
 
UNIDAD VIII.    LOS MÉTODOS Y LAS MEDICIONES  
 
  
 
8.1. Métodos de desarrollo y evaluación de la estrategia.  
8.2  Medición del desempeño.  
8.3. Mapas estratégicos.  
8.4. El Cuadro de Mando Integral.  
8.5. Dinámica del cambio desde la dirección.  
8.6. Los cambios impulsados en la tecnología.  
8.7. Administración estratégica: organización interna, estructuras, procesos   
  
 
 
 Objetivos de Aprendizaje: 

Conocer y saber interpretar los métodos para el desarrollo y la evaluación posterior de 
las estrategias implementadas. Conocer y saber aplicar mapas estratégicos. Conocer 
el Cuadro de Mando Integral y su aplicación concreta en casos reales. 
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Analizar y reflexionar sobre la dinámica del cambio impulsada y operada por la 
dirección  
Reconocer los cambios operados en la historia por los cambios tecnológicos y su 
impacto en la labor del directivo.  
Conocer y reconocer los procesos y la estructura inherentes a la estrategia 
implementada y su administración.  

 

 
UNIDAD IX. LA PROBLEMÄTICA DE LA DIRECCIÖN EN ÁMBITOS 
DIFERENCIADOS 
 
 
8.1. La Gerencia Social.  
8.2  La Gerencia  Pública. 
8.3.  La Dirección en PyMES.  
8.4.  La función de dirección en organizaciones del tercer sector.  
 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
 
Conocer y analizar los roles diferenciados del directivo en ámbitos particulares. La 
Gerencia Social y la Gerencia Pública.  
Reconocer la problemática diferenciada en las funciones y en el rol del directivo de 
una PyME.  
La función del directivo en las organizaciones del tercer   sector. Sus diferencias y 
similitudes con el rol tradicional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 3.               BIBLIOGRAFÍA  
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CAPÍTULO 4. MÉTODOS DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE  
 
Cursos Cuatrimestrales  
 
 
4.1. Consideraciones Generales  
 
Las normas de cátedra comunes a todos los cursos son las siguientes: 
 

1. Se hará un fuerte desarrollo de ejercicios prácticos. De las 6 horas VH, 4 
serán de desarrollo teórico y teórico-práctico y 2 de las clases prácticas. 
Pero igualmente en las clases teóricas se hará un fuerte desarrollo de 
ejemplos de la vida real personal, profesional y organizacional. Es 
importante incluir en las clases distintos ámbitos de  administración 
/dirección (salud, justicia, ingeniería, etc.) para lograr una mayor amplitud 
de criterios y un mejor y más completo aprendizaje.  

 
 
2. Se estimulará el razonamiento aplicando el método deductivo aplicado desde 

lo más simple hasta lo más complejo, llegando al  sistema multi-variable con 
significativa y variada complejidad, confrontando la validez  de los conceptos y 
modelos.  
Este aumento paulatino pero constante en la complejidad de los ejemplos y 
casos tratados producirá un mayor entendimiento del modelo general y abrirá 
el campo para el abordaje a situaciones específicas que llevarán a la 
explicación de los métodos específicos que componen la  asignatura.  
 

3. Las clases teóricas deberán estar a cargo del docente (Categoría de Profesor 
Adjunto/Asociado/Titular) sin excepción. 

4. Las clases prácticas estarán a cargo de un JTP ó ayudante de 1ra. con una 
experiencia considerable, que lo habilite para hacerse cargo de la misma. En 
el caso de ayudantes de 2da. que se inician deberán ser acompañados en la 
clase por los ayudantes de 1ra. y/o JTP, según corresponda.    

5.  El programa y la bibliografía así como el calendario serán distribuidos el 
primer día de clase. Los alumnos deberán acatarlos sin esperar otras 
instrucciones de los profesores. 

6. Cada curso establecerá el calendario y  las normas de dictado de clases y 
toma de exámenes complementarios, dentro del marco de las presentes 
normas. 

7. Se distribuirán en clase elementos bibliográficos cuando fuese necesario. 
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La metodología en general estará basada en las siguientes premisas básicas: 
 

- Exposiciones dialogadas con  utilización  permanente del feed-back de los  
alumnos, fundamental para lograr el aprendizaje gradual, imprescindible en 
este tipo de temáticas.    

- Presentación de ejercicios prácticos con diferentes grados de complejidad, 
que son la base para la reflexión y discusión individual y grupal. 

- Los ejercicios prácticos y casos se resolverán en clase y se discutirá su 
solución. 

- Utilización de casos fácticos de organizaciones reales para que el  alumno  
pueda relacionar su propia problemática, y así lograr la real comprensión  
de la temática en general.  

  
 
Estas premisas  básicas, no son  taxativas, sino indicativas del modo general en 
el que debe desarrollarse la enseñanza para lograr el aprendizaje real.  Este 
ámbito es esencial para el logro de los objetivos propuestos.  
 
4.2. Objetivos  
 
Es imprescindible fijar claramente que el objetivo de esta materia no es la 
memorización de pautas, y normas  que servirán a la hora de  dirigir,  administrar, 
sino que por el contrario, el objetivo prioritario es lograr entender  la complejidad 
inherente en las tareas relacionadas a la administración y sus derivados.    
La temática de  esta asignatura,  implica necesariamente la aplicación a la 
práctica, constante, sistemática y regular en todos los temas que la componen.  
La transmisión del conocimiento no puede efectuarse en el marco de la definición 
teórica, sin su correlato en la vida diaria, ya sea de las organizaciones o del  
grupo o directivo individual. 
  
 
4.3 Métodos/Ejes específicos  
 
 
a) Casos : Las situaciones y /o casos  elegidos para lograr el aprendizaje deben 
ser las situaciones paradigmáticas que indica la teoría como las más aptas parra 
lograr la comprensión y el manejo total  de los conceptos y modelos que se 
enseñen.  
No se trata de la aplicación de fórmulas, algoritmos, etc. sino de brindar a los 
alumnos,  una metodología sistematizada, distintas herramientas  para poder 
enfrentar mejor capacitados las situaciones problemáticas.      
 
b) Otras modalidades :  El establecimiento de trabajos prácticos específicos, 
trabajos de investigación en la práctica diaria de dirección  en  organizaciones, 
tests de lectura, análisis de artículos periodísticos,  etc.;  y otras modalidades que 
se puedan implementar son abordajes complementarios que ayudarán en el logro 
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del objetivo final del entendimiento del modelo general de los distintos conceptos 
teóricos y de sus modelos específicos.  
 
c) Foco : El foco se centrará, y de acuerdo a los anteriormente expresado, en los 
procedimientos, enseñando a modelizar, haciendo hincapié en los distintos pasos 
y en sus razones y consecuencias.  
 
d) Bibliografía : Dado que esta materia tiene un abundante desarrollo en papers, 
journals, revistas especializadas, etc.  además de libros; en otros países, 
fundamentalmente EE.UU, se  conformarán un grupo de auxiliares de la cátedra  
que dominen el idioma y cuya tarea sea la traducción de este material para 
difusión y para uso de los alumnos en los distintos cursos.  Se distribuirán en 
clase los elementos bibliográficos cuando fuese necesario. 
 
e) Foros/E-mail: La implementación de foros en cada curso propician el debate y 
análisis de los alumnos. Será necesaria una buena organización, pero resulta un 
método ideal de comunicación profesor-alumno.  
 
f) Fomento de la lectura : Se fomentará la lectura  y análisis haciendo 
distribución de artículos, libros, journals, papers, actualizados, entre los 
profesores y ayudantes para discutir en reuniones celebradas a tal efecto y 
analizar su incorporación en los cursos, y su distribución a los alumnos.   
 
g) Clases/Conferencias Profesionales : Se invitará a distintos profesionales de 
distintas disciplinas,  relacionados con la temática de dirección, en  clases 
especiales que brinden a los alumnos una perspectiva  de la realidad, más 
abarcativa y con un enfoque diferente.  
 
h) Clases especiales  Se organizarán clases especiales, dictadas  por profesores 
adjuntos, asociados y/o titular  de la cátedra: en forma periódica, para todos los 
integrantes de la cátedra, acerca de temas específicos que requieran una 
divulgación y conocimiento especial.  (Ej: herramientas de software de aplicación,   
temas novedosos relacionados con la práctica diaria de la dirección, avances de 
las ciencias relacionadas, etc.) 
 
i) Clases/Conferencias  “decisores notables”  Exposiciones de empresarios, 
profesionales exitosos en distintas ramas de la administración,  “directivos  
notables” que relaten a los alumnos sus propias experiencias en la utilización de  
los modelos y en las herramientas que utilizan en la práctica diaria en sus 
organizaciones.  
Esto permitirá correlacionar  los conceptos comprendidos  a la vida real, pudiendo 
vislumbrar su aplicación a la práctica profesional. 
 
J) Encuestas  El Profesor Titular a cargo de la cátedra efectuará encuestas 
anónimas a los alumnos de cada curso vigente, en cada cuatrimestre. 
Esto permitirá abrir un espacio de comunicación con los alumnos de todos y cada 
uno de los cursos de la cátedra,  que se utilizará para detectar los puntos que 
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deban modificarse y/o replantearse en cada curso individual y/o en la cátedra en 
general, para mejorar la enseñanza y los distintos métodos utilizados.  
 
 



CAPÍTULO 5.         MÉTODOS DE EVALUACIÓN  
 
 
5.1.Cursos Cuatrimestrales  
 
El Régimen de Calificaciones se ajustará a la RESOLUCIÓN CD 638/98 y en 
virtud a su Artículo 1: 
 En los cursos presenciales y a distancia: 
“Los Profesores a cargo de las cátedras, con la conformidad de los Directores de 
Departamento, establecerán el método y la forma para las pruebas, exámenes o 
requisitos para determinar la promoción de los alumnos, así como los métodos a 
emplear para la verificación de la asistencia; esto formará parte de las Normas de 
Cátedra de la asignatura, las cuales deberán ser distribuidas a los alumnos al 
iniciarse el curso” 
 
5.2.Normas Específicas:  
 
 
1) Se tomarán dos exámenes parciales, escritas u orales, pero presenciales, a 
libro abierto  (los alumnos podrán consultar sus libros y apuntes) o a libro cerrado, 
a elección de cada profesor.  Los profesores pueden requerir pruebas adicionales 
de lectura o teóricas y/o casos prácticos. ),solo  representarán el 15 % de la 
calificación total, siendo el 85 % restante de acuerdo a las normas vigentes de 
calificación de la Facultad. 
    
2) En las evaluaciones, parciales, etc. con varios componentes a los cuales se le 
asignan puntos del 0 al 100, la conversión a las notas del 0 al 10 utilizadas por la 
Facultad será la siguiente: 
 
  50 puntos equivalen a 4 (cuatro) 
  75 puntos equivalen a 7 (siete) 
 
Los profesores a cargo de cada curso darán en cada evaluación una tabla de 
conversión de los puntos de la misma a las notas de la Facultad, sobre la base de 
la que se detalla a continuación. La misma será aplicada si el profesor a cargo de 
curso no confecciona una tabla específica.  
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Esta tabla de conversión será única para todos los profesores que conformen la 
cátedra. Estas modalidades serán comunicadas a los alumnos al comienzo de 
cada curso. 
Los ejercicios y preguntas de los exámenes tendrán asignado el puntaje máximo 
que les corresponde hasta sumar 100 para todo el Parcial.   
 
Es necesario hacer un seguimiento especial en cuanto a la metodología 
implementada en la evaluación de los exámenes, por los distintos  profesores, ya 
que ésta debe responder, en función a la caracterización de la materia efectuada 
anteriormente, a  la evaluación de los procedimientos realizados por el alumno, y 
no a los resultados logrados.                                                                            
 
3) Nota Final 
Se aclara que la forma de corrección no debe ser una decisión programada 
consistente en la simple sumatoria aritmética de los puntos que integran las 
evaluaciones, sino que al momento de DETERMINAR LA CALIFICACIÓN FINAL, 
el Profesor debe analizar la totalidad de los exámenes para determinar de la 
manera más justa, si el puntaje inicial, que resulta de la sumatoria inicial, y 
ESPECIALMENTE SI SE ENCUENTRA EN LOS LÍMITES DE LA ESCALA, 
merece un puntaje superior o inferior. Se debe hacer un especial énfasis en los 
casos que se está dictaminando entre un Aprobado o Insuficiente: 3 y 4; y entre 
un regular y un promocionado, en la primer evaluación: 6 o 7. 
 
4) Los exámenes parciales se corregirán a la brevedad posible. Se discutirán en 
clase los resultados. Los profesores tienen la obligación de hacerlo y los alumnos 
el derecho de exigirlo.  Los ejercicios y preguntas de los exámenes tendrán 
asignado el puntaje máximo que les corresponde hasta sumar 100 para todo el 
Parcial. El puntaje mínimo necesario para aprobar será fijado por cada curso pero 
no podrá superar el 60/100 ni ser inferior a 50/100 
 
 
5) Cada profesor decidirá si los recuperatorios se toman luego de cada Parcial o 
al final del curso. Si hubiera dudas sobre la calificación, el profesor podrá tomar 
un breve examen complementario 
 
6) La presentación de los exámenes, la claridad en la exposición, la existencia o 
no de faltas de ortografía, la prolijidad de la redacción, cuadros, gráficos, etc. será 
tenida en cuenta.  El alumno debe comprender que ello no sólo hace a una buena 
preparación profesional sino también a ayudar al profesor a la corrección  y a una 
justa calificación  
 
7) Los exámenes -una vez corregidos- serán puestos a disposición de los 
alumnos para su análisis. Se discutirán en clase los resultados. Los profesores 
tienen la obligación de hacerlo y los alumnos el derecho de exigirlo. 
 
8) Los profesores a cargo de los cursos tienen la siguiente obligación por 
Resolución CD. 743/2002:  
  



 

 37 

37 

....."Art. 3ro- Establecer para todos los docentes de esta Alta Casa de Estudios, 
un plazo de dieciocho (18) meses para conservar toda documentación escrita 
(listados, copias de actas, parciales y exámenes finales, trabajos prácticos, etc.) 
referida a los cursos o exámenes que se encuentren a su cargo. Dicho plazo se 
contará a partir de la entrega del acta por parte del docente en la Dirección Gral. 
de Asuntos Académicos (Sala de Profesores)." 
 Y la obligación de presentarlos a la Secretaria Académica ante un reclamo del 
estudiante vía expediente. 
  
9) Si el/los exámenes fueran orales se debe confeccionar en dicha ocasión las 
anotaciones que correspondan en cuanto a la evolución del examen, con los 
datos del alumno y la nota final. Las anotaciones deberán ser suficientes a criterio 
del docente para poder justificar la nota de dicha evaluación y así ser entregada 
como prueba r a la Secretaria Académica ante un reclamo del estudiante.  
 
 
 
 
5.3.Requisitos para alumnos libres  
 
 
Los alumnos libres deberán demostrar un amplio dominio en el conocimiento, 
manejo y aplicación del modelo general de la Teoría de la decisión. 
En orden de prioridad y de manera completa deberá demostrar sólidos 
conocimientos en los siguientes temas: 
 

• Administración, Economía y Ética. 
• La administración en el mundo actual. 
• Teorías de la Organización. 
•  Globalización y Contexto Internacional 
• Definición y Manejo de Escenarios 
• Diseño y Efectividad Organizacional 
• El Desempeño de las Organizaciones. 
• Formas de dirección: Las variables a considerar.  
• Los criterios de racionalidad directiva y general: eficacia, eficiencia y 

            economicidad. Sus alcances y limitaciones. 
• Ciencias Cognitivas y de la Comunicación 
• Neurociencias Aplicadas a la Administración 
• Liderazgo, Conflicto, Negociación y Poder 
• Gobierno Corporativo 
• La función de dirección como espacio y nivel de coordinación y conducción  
• Funciones de la Dirección y Gerencia General 
• Coalición Interna y Externa 
• Stakeholder Management 
• Responsabilidad Social Corporativa 
• Evolución del Concepto de Estrategia 
• La Dirección Estratégica: Posición y Elecciones Estratégicas 
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• Propósito Estratégico y Capacidad Estratégica. . Estrategia de Negocios: 
bases y sostenibilidad de la ventaja competitiva.   

• El Entorno Competitivo: industrias y sectores, competidores y mercados. 
• Cultura y Estrategia 
• Medición de Desempeño. 
•  Mapa estratégico 
• El Cuadro de Mando Integral 
• Dinámica del cambio desde la dirección 
• Los cambios impulsados en la tecnología.  
• Administración estratégica: organización interna, estructuras, procesos   

  
 
  
Estos temas que resumen los distintos ejes presentes en la materia, se evaluarán 
de manera total y completa en los exámenes libres.  
La metodología será teórica y  práctica. 
La práctica será la aplicación en  situaciones problemáticas de la vida 
profesional/real, en la que deberán aplicar el  los conceptos y  modelos 
específicos propios  de la asignatura.  
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